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RESUMEN: 

El presente estudio se enfocó en analizar la situación del 

acompañamiento familiar en el desarrollo socioemocional de los estudiantes de 

7 a 11 años de la Unidad Educativa "Hans Kelsen". Utilizando un enfoque mixto, 

se realizaron observaciones dirigidas a los estudiantes, entrevistas con los 

docentes y encuestas a los padres de familia. Los resultados revelaron que 

existen dificultades en el manejo de las emociones propias y de los demás niños 

por parte de los estudiantes. Además, se evidenciaron complicaciones que 

sugieren un acompañamiento familiar poco efectivo en el desarrollo 

socioemocional de los niños. Estos hallazgos resaltan la importancia de 

fortalecer la relación de la familia y su incidencia en el desarrollo socioemocional 

de los niños en estas edades, y subrayan la necesidad de implementar 

estrategias para mejorar la calidad del acompañamiento que reciben en el ámbito 

familiar. 

Palabras claves: Afectividad, Aprendizaje socioemocional, Desarrollo del niño, 

Papel de la familia, Relación padres-hijos. 

 

ABSTRACT 

The present study focused on analyzing the situation of family 

accompaniment in the socio-emotional development of students from 7 to 11 

years of age of the "Hans Kelsen" Educational Unit. Using a mixed approach, 

observations directed at students, interviews with teachers, and surveys of 

parents were carried out. The results revealed that there are difficulties in 

managing their own emotions and those of other children by the students. In 

addition, complications were evidenced that suggest ineffective family support in 

the socio-emotional development of children. These results highlight the 

importance of strengthening the family relationship and its impact on the socio-

emotional development of children at these ages, and underline the need to 

implement strategies to improve the quality of support they receive in the family 

environment. 

 

Keywords: Affectivity, Socio-emotional learning, Child development, Role of the 

family, Parent-child relationship. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El acompañamiento familiar se refiere al apoyo, protección, guía 

emocional, práctica de valores, convivencia y constante soporte que se brinda a 

los miembros de una familia en diferentes situaciones y etapas de la vida. Es un 

proceso continuo que implica estar presente y alerta ante cualquier situación que 

ocurra, por ende, juega un rol fundamental porque permite crear espacios 

seguros y confiables, donde cada integrante puede compartir sus experiencias, 

preocupaciones y alegrías.    

 

La ausencia parental se refiere a la separación entre niños y uno o ambos 

padres biológicos por divorcio, separación o nacimiento fuera del matrimonio. 

(Rashighi & Harris, 2017). Debido a que el cuidado parental en etapas tempranas 

de la infancia es uno de los factores más importantes que ayudan a fomentar las 

capacidades de los niños, se ha mostrado que la ausencia de este puede tener 

efectos negativos como el estado de salud, comportamientos diarios y 

rendimiento escolar (Mao et al., 2020). 

 

Los efectos negativos que puede provocar una separación familiar tienen 

un impacto significativo en ocasiones social, personal, psicológico, cognitivo; 

entre otros. Estos problemas finalmente no solo afectan a los infantes, también 

impactan a los adultos en sus emociones, sentimientos y estabilidad. 

 

Sin embargo, los menores son los más vulnerables llegando a 

experimentar una serie de emociones durante una separación familiar, como 

tristeza, enojo, confusión, ansiedad y frustración. Estas emociones pueden 

persistir durante un tiempo o dejar huellas a lo largo de toda la vida, afectando 

en forma progresiva la salud emocional y el bienestar general de quienes 

integren el núcleo familiar y sus alrededores. 
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La adversidad temprana en la vida como la separación de los padres y el 

abandono o pérdida de al menos uno de los padres se asocian con numerosos 

problemas de salud mental, incluida la depresión en la adolescencia y la edad 

adulta (Gluschkoff et al., 2017). Además, los niños sin cuidado de los padres 

tienen más probabilidades de mostrar trastornos de conducta y problemas 

emocionales (Datta et al., 2018). 

 

Niños con ausencia de los padres tienden a presentar afectaciones en 

comportamiento y vida estudiantil, como, por ejemplo, más probabilidades de 

llegar tarde a la escuela, menos probabilidades de recibir elogios del director y 

problemas con la integración en la clase y la interacción social con los demás 

(Mao et al., 2020). 

 

La falta de una figura parental puede afectar negativamente las relaciones 

interpersonales de los estudiantes debido a que la ausencia puede crear 

sentimientos de abandono e incompletitud. La ausencia parental puede conllevar 

también dificultades académicas a causa de distracciones o falta de motivación 

para el éxito académico debido a la falta de apoyo y orientación de un padre. 

 

Para un desarrollo socioemocional exitoso es imprescindible una 

comprensión completa de la amplia gama de temas relacionados. Como parte 

de esto, el acompañamiento por parte de uno o ambos representantes del 

estudiante es de gran importancia, en caso de no darse de forma satisfactoria, 

las repercusiones podrían variar desde el bajo rendimiento académico, presencia 

de conductas disruptivas e inclusive en casos más extremos el abandono 

escolar. 

 

La importancia del acompañamiento parental se ve respaldada por el 

Ministerio de Educación del Ecuador que asegura la escuela no puede 

reemplazar a la familia, ni ésta a la escuela, cada una constituye un entorno de 

vida cotidiana en el que niños, niñas y adolescentes aprenden, se desarrollan, 
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se realizan como seres humanos. (Educando En Familia – Ministerio de 

Educación, 2011). 

 

En las visitas realizadas a la Unidad Educativa “Hans Kelsen”, se 

detectaron problemas de desarrollo socioemocional en los estudiantes 7 a 11 

años. Los estudiantes se muestran inseguros y no participan de manera 

adecuada en sus actividades académicas. El apoyo docente es notable, pero no 

suficiente para cubrir esta problemática, ya que el acompañamiento de la familia 

es parte importante en el contexto educativo del estudiante.  

 

Otras problemáticas que se suman a este contexto escolar son las 

dificultades para establecer y mantener relaciones saludables en algunos niños. 

Sumado a los problemas para comunicarse de manera efectiva o para 

comprender las emociones de los demás o para desarrollar empatía. Estas 

dificultades pueden llevar a la soledad, el aislamiento y la falta de apoyo social. 

 

El trabajo se desarrolló bajo una metodología de enfoque mixto debido a 

la amplia magnitud de datos que se necesita recolectar para poder demostrar 

que el acompañamiento de los padres de familia es importante e influye en el 

desarrollo socioemocional de los estudiantes entre los 7 y 11 años, dado que así 

se puede lograr tanto un análisis exacto por parte del enfoque cuantitativo y uno 

más profundo de parte del cualitativo. 

 

La investigación se conforma de cuatro capítulos, que siguen la siguiente 

estructura: Capítulo I, diseño de la investigación; Capítulo II, marco teórico; 

Capítulo III, metodología de la investigación; Capítulo IV, informe final; 

conclusiones y recomendaciones. 
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ENFOQUE DE LA PROPUESTA 

1.1 Tema:  

 Acompañamiento familiar en el desarrollo socioemocional de los 

estudiantes de 7 a 11 años. 

 

1.2 Planteamiento del Problema:  

La ausencia de los padres puede tener un impacto significativo en la 

vida de los estudiantes y puede manifestarse en diferentes formas. La 

soledad, la ira y el dolor pueden surgir debido a la falta de una figura paterna 

presente en la vida cotidiana. La inseguridad, la desconfianza y la baja 

autoestima pueden desarrollarse cuando un padre no está presente para 

ofrecer apoyo y guía emocional. La falta de apoyo económico puede causar 

dificultades financieras y aumentar la vulnerabilidad de la familia. 

 

Además, la falta de un padre puede afectar negativamente las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, ya que la ausencia puede crear 

sentimientos de abandono e incompletitud. También puede haber dificultades 

académicas, ya que los estudiantes pueden experimentar distracciones o falta 

de motivación para el éxito académico debido a la falta de apoyo y orientación 

de un padre. 

 

El desarrollo socioemocional compete a una extensa gama de temas 

amplios a tratar y en los cuales es imprescindible comprenderlo para que este 

sea exitoso. Lo mismo pasa con el tema del acompañamiento por parte de 

uno o de los representantes del estudiante, ya que si estos o este se ausenta 

las repercusiones podrían variar desde el bajo rendimiento académico, 

presencia de conductas disruptivas e inclusive en casos más extremos y 

puede provocar la deserción escolar. 

 

Se podría decir que todo funciona como un triángulo, es decir, en la punta 

alta se encuentra el estudiante y en las de las bases están la institución 

educativa, que es el ente encargado de brindar la educación y la familia, los 

encargados de brindar un acompañamiento adecuado, no solo económico 



5 
 

sino también, psicológico y emocional; por tanto el uno no puede reemplazar 

al otro sino que para que el implicado, es decir, el estudiante, tenga éxito en 

el aprendizaje estos deben complementarse siempre.  

 

Los tiempos de calidad en familia son de suma importancia para el 

bienestar y desarrollo de cada miembro de la familia. Estos momentos 

permiten fortalecer los lazos familiares, crear recuerdos significativos y 

promover un ambiente positivo dentro del hogar. 

 

Los momentos de calidad brindan la oportunidad de interactuar y 

conectarse emocionalmente entre los miembros de la familia. Estas 

experiencias compartidas ayudan a fortalecer los lazos familiares, 

promoviendo la confianza, el apoyo y el sentido de pertenencia. 

 

Durante los tiempos de calidad, las familias tienen la oportunidad de 

comunicarse de manera abierta y sincera. Estos momentos propician el 

diálogo, la escucha activa y el entendimiento mutuo. La comunicación efectiva 

es fundamental para mantener relaciones saludables y resolver conflictos de 

manera constructiva. 

 

El entorno familiar ofrece la oportunidad de transmitir valores, creencias y 

tradiciones familiares a las generaciones más jóvenes. Esto ayuda a fortalecer 

la identidad familiar, fomentar el respeto por las raíces y establecer una base 

sólida de principios y valores compartidos. 

 

Los niños que no tienen un adecuado acompañamiento pueden 

experimentar una variedad de emociones negativas, como tristeza, miedo, 

ansiedad, confusión y enojo. Pueden extrañar a uno o ambos padres y 

sentirse abandonados. Algunos niños pueden manifestar cambios en su 

comportamiento, como irritabilidad, agresión, rebeldía o regresión en 

comportamientos más infantiles, como mojar la cama o chuparse el pulgar. 

Pueden tener dificultades para concentrarse en la escuela y disminuir su 

rendimiento académico. 
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La separación familiar puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas 

de salud mental, como depresión y ansiedad en los niños. También pueden 

experimentar estrés postraumático si la separación ocurrió en un contexto 

traumático, como violencia doméstica o abuso. Por otro lado, pueden tener 

dificultades para establecer y mantener relaciones saludables con sus 

compañeros, amigos y familiares.  

Otra consecuencia puede ser problemas para confiar en los demás y 

pueden mostrar inseguridad en las relaciones, la separación familiar puede 

afectar la capacidad de los niños para concentrarse en la escuela, lo que 

puede resultar en un bajo rendimiento académico y dificultades para alcanzar 

su potencial educativo. Los niños pueden experimentar una disminución en su 

autoestima y desarrollar una imagen negativa de sí mismos debido a la 

separación de sus padres. Pueden atribuir la separación a alguna falla 

personal y sentirse responsables por ello. 

Pasar tiempo de calidad juntos permite a los miembros de la familia 

brindarse apoyo emocional mutuo. Estos momentos proporcionan un espacio 

seguro donde cada miembro puede expresar sus emociones, recibir consuelo 

y sentirse respaldado en situaciones difíciles. El apoyo emocional fortalece la 

salud mental y emocional de cada individuo y crea un ambiente familiar 

saludable. 

 

Durante estos momentos, los niños aprenden a socializar, a expresar sus 

emociones de manera adecuada y a resolver problemas interpersonales. 

Además, estos momentos les brindan un sentido de seguridad y estabilidad, 

lo cual es fundamental para su desarrollo emocional y cognitivo. 

 

Son esenciales para cultivar relaciones fuertes, fomentar una 

comunicación efectiva, transmitir valores y tradiciones, brindar apoyo 

emocional y promover el desarrollo saludable de todos los miembros de la 

familia. Estos momentos compartidos crean vínculos duraderos y contribuyen 

a un ambiente familiar feliz y armonioso. 
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Los padres y otros miembros de la familia pueden motivar a los niños a 

esforzarse en sus estudios y establecer altas expectativas académicas. Su 

respaldo puede ayudar a generar una actitud positiva hacia el aprendizaje y 

fomentar la perseverancia cuando se presentan dificultades. 

 

Los progenitores pueden involucrarse en las actividades extracurriculares 

de los niños, como deportes, clubes o grupos de estudio. Esto les brinda a los 

estudiantes una sensación de apoyo y les permite explorar sus intereses fuera 

del aula. 

 

Es importante que los padres mantengan comunicación abierta y 

constante con los maestros y otros profesionales educativos. Esto les permite 

estar al tanto del progreso académico de sus hijos, identificar posibles 

desafíos y colaborar en la búsqueda de soluciones. 

 

En familia se pueden ayudar a establecer hábitos y rutinas efectivas para 

el estudio y la organización. Estos incluyen establecer horarios regulares de 

estudio, proporcionar un espacio adecuado para el trabajo escolar y fomentar 

la responsabilidad y la autodisciplina. 

 

A los niños se debe transmitir la importancia de la educación y las 

oportunidades que brinda. Al mostrar interés y participación en el proceso 

educativo, los padres pueden inspirar a sus hijos a valorar y aprovechar al 

máximo su experiencia escolar. 

 

En el contexto escolar el desarrollo socioemocional es un aspecto 

fundamental de la educación integral de los estudiantes. Se refiere a la 

adquisición de habilidades emocionales, sociales y de relación con los demás, 

que les permiten interactuar de manera saludable y positiva con su entorno. 

 

Algunas claves del desarrollo socioemocional en la escuela: 

 

Es que los estudiantes aprendan a reconocer y comprender sus propias 

emociones, así como las de los demás. Esto implica desarrollar la capacidad 
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de identificar y expresar adecuadamente las emociones, así como 

gestionarlas de manera saludable. 

 

Enseñar a los alumnos a comunicarse de manera efectiva, escuchar 

activamente, resolver conflictos, cooperar, mostrar empatía y respetar la 

diversidad. 

 

Ayudar a los alumnos en el desarrollo de una imagen positiva de sí 

mismos y confíen en sus habilidades y capacidades. La escuela debe 

proporcionar un entorno seguro y de apoyo, donde se fomente la autoestima 

y se reconozcan los logros individuales. 

 

Los estudiantes deben aprender a tomar decisiones informadas y a 

resolver problemas de manera efectiva. Esto implica desarrollar habilidades 

de pensamiento crítico, análisis, creatividad y toma de perspectiva. 

 

La empatía es fundamental para entender y responder a las necesidades 

de los demás. Los estudiantes deben aprender a ser ciudadanos 

responsables y comprometidos con su comunidad, mostrando respeto por la 

diversidad, la inclusión y la justicia social. 

 

La escuela debe brindar herramientas y estrategias para que los 

estudiantes puedan hacer frente al estrés, la presión académica y las 

situaciones adversas de manera saludable. Esto incluye técnicas de 

relajación, manejo de emociones negativas y habilidades de afrontamiento. 

 

Un buen desarrollo socioemocional en los niños tiene un impacto positivo 

en sus relaciones, emociones, habilidades de resolución de problemas, 

autoestima, desempeño académico y bienestar en general. Es fundamental 

fomentar este desarrollo desde una edad temprana a través de entornos de 

apoyo y programas educativos adecuados. 
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1.3 Formulación del Problema: 

¿Cómo influye el acompañamiento familiar en el desarrollo 

socioemocional de los estudiantes de 7 a 11 años? 

 

1.4 Objetivo General 

Analizar la situación del acompañamiento familiar en el desarrollo 

socioemocional de los estudiantes de 7 a 11 años de la Unidad Educativa 

“Hans Kelsen”. 

 

1.5 Objetivos Específicos  

• Identificar los sustentos teóricos que fundamentan la relación entre 

acompañamiento familiar y desarrollo socioemocional de los estudiantes 

de 7 a 11 años.  

• Caracterizar la repercusión del acompañamiento familiar en el desarrollo      

socioemocional de los estudiantes de 7 a 11 años. 

• Evidenciar la relación del desarrollo socioemocional de los estudiantes y 

el acompañamiento familiar. 

 

1.6 Idea a Defender   

La ausencia de acompañamiento familiar afecta el desarrollo 

socioemocional de los estudiantes de 7 a 11 años. 

  

1.7 Línea de Investigación Institucional / Facultad.   

Formación integral, atención a la diversidad y educación inclusiva. 
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CAPÍTULO II  

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Marco Teórico:  

 

Importancia del acompañamiento familiar en el desarrollo de los niños 

 

La comunicación abierta y afectiva en el entorno familiar juega un papel 

fundamental en el desarrollo de relaciones saludables y en el bienestar 

emocional de sus miembros. Según Martínez y Ramírez (2019), la comunicación 

abierta en la familia implica la expresión honesta de pensamientos, sentimientos 

y necesidades, lo que contribuye a la construcción de lazos emocionales y al 

fortalecimiento de la conexión entre los miembros familiares. Cuando los 

miembros de la familia se sienten escuchados y respetados, se crea un ambiente 

de confianza y apoyo que promueve el desarrollo socioemocional positivo. 

 

La comunicación abierta permite a los miembros de la familia compartir 

sus pensamientos y emociones de manera honesta y sin temor a ser juzgados. 

Esto crea un espacio donde los problemas y conflictos pueden ser abordados de 

manera constructiva. Conforme a Rojas, et. al (2022), la comunicación abierta y 

honesta en la familia facilita la resolución de problemas y el manejo de conflictos 

de manera más efectiva, lo que contribuye a la armonía familiar y al desarrollo 

de habilidades de negociación y cooperación. Además, fomenta la comprensión 

mutua y fortalece los lazos emocionales entre los miembros de la familia. 

 

La comunicación afectiva, por su parte, implica expresar y recibir afecto y 

cariño de manera regular. De acuerdo con Fontalvo y Ventura (2021), la 

expresión regular de afecto en la comunicación familiar fortalece los vínculos 

emocionales, promueve el sentido de pertenencia y seguridad, y contribuye al 

bienestar emocional de los individuos. Cuando los miembros de la familia se 

expresan afecto de manera genuina, se crea un entorno en el que los 
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sentimientos de amor y aprecio se fortalecen, lo que impacta positivamente en 

el desarrollo socioemocional de todos los involucrados. 

 

Rol fundamental de la familia en el desarrollo integral de los niños 

 

La familia juega un rol fundamental en el desarrollo integral de los niños. 

Siguiendo a Belsky (1984) citado por Mendoza y Santos (2019), la familia es el 

contexto principal en el que se desarrollan y crecen los niños, y ejerce una 

influencia significativa en su desarrollo cognitivo, socioemocional y físico. La 

familia proporciona el entorno necesario para que los niños adquieran 

habilidades, valores y creencias que los acompañarán a lo largo de su vida. 

 

En primer lugar, la familia brinda el cuidado y la atención necesarios para 

el crecimiento y desarrollo físico de los niños. Los padres son responsables de 

proveer una alimentación adecuada, un entorno seguro y estimulante, y 

garantizar el acceso a la atención médica necesaria. Esto es crucial para el 

desarrollo físico saludable de los niños y su capacidad de enfrentar los desafíos 

del mundo exterior. 

 

Además, la familia desempeña un papel fundamental en el desarrollo 

socioemocional de los niños. Los padres y otros miembros de la familia son los 

primeros modelos de comportamiento y brindan apoyo emocional a los niños. 

Basado en el argumento de Erikson (1950) citado por Erskine y Burgos (2020), 

la familia proporciona un entorno seguro y afectivamente rico en el que los niños 

pueden desarrollar una identidad positiva, establecer relaciones sociales y 

aprender a regular sus emociones. La interacción con los miembros de la familia 

y las experiencias compartidas ayudan a los niños a desarrollar habilidades 

sociales, empatía y resiliencia emocional. 
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Asimismo, la familia es responsable de transmitir valores y normas 

culturales a los niños. A través de la socialización, los niños aprenden lo que se 

espera de ellos en términos de comportamiento, moralidad y ética. Según lo 

indicado por Bronfenbrenner (1979) citado por Cruz, et. al (2023), la familia es el 

principal agente de socialización, y a través de la interacción con sus miembros, 

los niños internalizan las creencias y valores de su cultura. Esto les brinda un 

marco de referencia para tomar decisiones y enfrentar situaciones en su vida 

cotidiana. 

 

Vínculos afectivos familiares y su impacto en el bienestar emocional 

 

Los vínculos afectivos familiares desempeñan un papel crucial en el 

bienestar emocional de los individuos. La calidad de las relaciones familiares y 

la presencia de vínculos afectivos sólidos tienen un impacto significativo en el 

desarrollo socioemocional de las personas. 

En consonancia con Bowlby (1969) citado por Checa, et. al (2019), los 

vínculos afectivos seguros en la familia proporcionan a los individuos una base 

emocional sólida desde la cual explorar el mundo, enfrentar desafíos y 

desarrollar relaciones saludables. Cuando los miembros de la familia 

experimentan un apego seguro, se sienten amados, valorados y apoyados 

emocionalmente. Esto contribuye a su bienestar emocional, ya que se sienten 

seguros, confiados y capaces de enfrentar los altibajos de la vida. 

Los vínculos afectivos familiares también influyen en la autoestima y la 

autoimagen de los individuos. A tenor de Rosenberg (1989) citado por Mucha 

(2021), los individuos que experimentan vínculos afectivos positivos en la familia 

tienden a desarrollar una mayor autoestima y una imagen más positiva de sí 

mismos. El apoyo emocional y la aceptación incondicional que se encuentran en 

los vínculos afectivos familiares saludables fomentan un sentido de valía 

personal y fortalecen la confianza en uno mismo. 
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Además, los vínculos afectivos familiares influyen en la capacidad de las 

personas para establecer y mantener relaciones saludables fuera del ámbito 

familiar. En conformidad con Hazan y Shaver (1987) citado por Muñoz, et. al 

(2020), los vínculos afectivos seguros en la familia proporcionan un modelo de 

relaciones positivas y afectuosas que los individuos internalizan y replican en sus 

relaciones interpersonales. Las experiencias de amor, cuidado y apoyo en la 

familia establecen un patrón de comportamiento que influye en la forma en que 

los individuos se relacionan con los demás. 

 

Influencia del acompañamiento familiar en el desarrollo socioemocional de 

los niños 

 

El acompañamiento familiar juega un papel fundamental en el desarrollo 

de los individuos. La presencia de un entorno familiar de apoyo y afecto tiene 

una influencia significativa en diversas áreas del desarrollo, incluyendo el 

socioemocional. 

 

En primer lugar, el acompañamiento familiar contribuye al desarrollo 

socioemocional de los individuos al brindarles un sentido de pertenencia y 

seguridad. De conformidad con Bowlby (1982) citado por Sánchez y Dávila 

(2022), la presencia constante y el apoyo emocional de los miembros de la 

familia proporcionan a los individuos un sentimiento de seguridad básica que les 

permite explorar el mundo y enfrentar desafíos. Los lazos afectivos familiares 

sólidos crean un ambiente en el que los individuos se sienten amados, valorados 

y protegidos, lo que les permite desarrollar una autoestima saludable y confianza 

en sí mismos. 

 

Además, el acompañamiento familiar influye en el desarrollo de 

habilidades sociales y emocionales. La interacción con los miembros de la familia 

proporciona a los individuos oportunidades para practicar habilidades de 
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comunicación, empatía y resolución de conflictos. De acuerdo con Núñez y 

Zambrano (2021), las relaciones familiares cercanas y de apoyo brindan a los 

individuos un contexto en el que pueden aprender y practicar habilidades 

sociales, establecer límites y comprender las emociones propias y de los demás. 

El apoyo emocional y el ejemplo proporcionado por la familia contribuyen a la 

adquisición y desarrollo de habilidades socioemocionales fundamentales. 

 

Asimismo, el acompañamiento familiar desempeña un rol importante en 

el desarrollo de valores y creencias. La familia transmite normas y creencias 

culturales a través de la socialización, lo que influye en la formación de la 

identidad y el sentido de propósito de los individuos. De acuerdo con Tornés, et. 

al  (2021), la familia desempeña un papel central en la formación de los valores 

y actitudes de los individuos, y el acompañamiento familiar afecta la manera en 

que los individuos perciben el mundo y se relacionan con los demás. El modelo 

proporcionado por la familia y las experiencias compartidas contribuyen a la 

construcción de la identidad y la orientación moral de los individuos. 

Estilos de crianza y su efecto en el acompañamiento familiar 

 

Los estilos de crianza tienen un efecto significativo en el acompañamiento 

familiar y en el desarrollo socioemocional de los niños. Los diferentes estilos de 

crianza pueden influir en la forma en que los padres brindan apoyo, establecen 

límites y se comunican con sus hijos. 

 

En primer lugar, el estilo de crianza autoritario se caracteriza por un alto 

nivel de control y exigencia por parte de los padres, con poca o ninguna 

flexibilidad (Velásquez, 2020). En este estilo, los padres tienden a imponer reglas 

estrictas y a utilizar la disciplina punitiva. Si bien puede haber un 

acompañamiento presente, suele estar centrado en la obediencia y el 

cumplimiento de normas establecidas por los padres. Acorde al mismo autor 

citado previamente, esto puede limitar la expresión de emociones y dificultar la 

comunicación abierta y afectiva en el entorno familiar. 
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Por otro lado, el estilo de crianza permisivo se caracteriza por una falta de 

límites y control parental (Velásquez, 2020). En este estilo, los padres tienden a 

evitar conflictos y permiten que los niños tomen decisiones sin una guía clara. 

Aunque puede haber un acompañamiento emocional presente, la falta de 

estructura y límites puede dificultar el desarrollo de habilidades 

socioemocionales y la adquisición de responsabilidad por parte de los niños. 

 

En contraste, el estilo de crianza democrático o autoritativo se caracteriza 

por un equilibrio entre el establecimiento de límites y la expresión de afecto. Los 

padres en este estilo brindan un acompañamiento emocional constante y al 

mismo tiempo establecen reglas claras y consistentes (Velásquez, 2020). En 

correspondencia con Baumrind (1991), citado por Perdomo, et. a los padres 

autoritativos promueven un ambiente de apoyo y respeto mutuo, fomentan la 

autonomía de los niños y brindan una guía afectuosa para el desarrollo 

socioemocional. Este estilo de crianza favorece la comunicación abierta y 

afectiva en el entorno familiar, permitiendo a los niños expresar sus emociones 

y aprender habilidades de resolución de problemas. 

 

Estilo de crianza basado en el apego y su impacto en el desarrollo 

socioemocional de los niños 

 

El estilo de crianza basado en el apego es un enfoque que se centra en 

el establecimiento de un vínculo seguro y afectuoso entre los padres y los niños. 

Se basa en la teoría del apego de Bowlby (1998) citado por Navarrete, et. al, que 

sostiene que los seres humanos tienen una necesidad innata de establecer 

vínculos emocionales con los cuidadores principales para sentirse seguros y 

protegidos. 
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En el estilo de crianza basado en el apego, los padres responden de 

manera sensible y consistente a las necesidades emocionales y físicas de sus 

hijos. Están disponibles para brindar consuelo, apoyo y seguridad cuando los 

niños los necesitan. Este tipo de crianza fomenta un apego seguro, en el que los 

niños desarrollan una base segura desde la cual explorar el mundo y establecer 

relaciones saludables. 

 

El impacto del estilo de crianza basado en el apego en el desarrollo 

socioemocional de los niños es significativo. Estos niños tienden a mostrar mayor 

autoestima, confianza en sí mismos y habilidades sociales en comparación con 

aquellos que no experimentan un apego seguro (Vega, 2022). Por esta razón, 

tienen una mayor capacidad para regular sus emociones y establecer relaciones 

saludables con los demás. 

 

El apego seguro promueve un sentido de seguridad emocional en los 

niños, lo que les permite desarrollar una base sólida para enfrentar los desafíos 

y el estrés en la vida. Según lo establecido por Ainsworth, et. al (1978) citados 

por Vega (2022), los niños con un apego seguro tienen una mayor capacidad 

para regular sus emociones, mostrar empatía hacia los demás y establecer 

relaciones sociales satisfactorias. Estos niños también tienen una mayor 

posibilidad para resolver conflictos de manera constructiva y manejar situaciones 

difíciles de manera efectiva. 

 

Adopción de un estilo de crianza equilibrado y su influencia positiva en el 

acompañamiento familiar 

 

La adopción de un estilo de crianza equilibrado tiene una influencia 

positiva en el acompañamiento familiar. Un estilo de crianza equilibrado combina 

elementos de autoridad y afecto, estableciendo límites claros y al mismo tiempo 

brindando apoyo emocional a los hijos. Este enfoque permite a los padres ser 
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guías amorosas y respetuosas, promoviendo un ambiente familiar de confianza 

y seguridad. 

 

Cuando los padres adoptan un estilo de crianza equilibrado, crean un 

entorno en el que los niños se sienten amados, valorados y seguros. Los padres 

establecen límites y reglas claras, lo que ayuda a los niños a desarrollar un 

sentido de responsabilidad y disciplina. Al mismo tiempo, los padres brindan 

apoyo emocional y muestran comprensión hacia las emociones y necesidades 

de sus hijos. Conforme a lo dicho por Baumrind (1991) citado por Perdomo, et. 

al (2022), un estilo de crianza equilibrado fomenta una comunicación abierta y 

afectiva, lo que permite a los miembros de la familia expresar sus emociones y 

resolver conflictos de manera saludable. Esto fortalece los vínculos familiares y 

promueve el desarrollo socioemocional de los niños. 

 

Además, el estilo de crianza equilibrado fomenta la autonomía y el 

desarrollo de habilidades socioemocionales en los niños. Al establecer límites 

razonables y alentar la toma de decisiones, los padres les brindan a los niños la 

oportunidad de desarrollar su independencia y responsabilidad. También les 

enseñan habilidades de resolución de problemas y promueven la autoexpresión 

saludable (Homola, 2022). Los niños criados en un entorno de acompañamiento 

equilibrado tienen más probabilidades de desarrollar una autoestima saludable, 

habilidades sociales y una mayor capacidad para manejar el estrés y las 

dificultades emocionales. 

Prácticas de acompañamiento familiar en el desarrollo de habilidades 

socioemocionales 

 

Las prácticas de acompañamiento familiar desempeñan un papel 

fundamental en el desarrollo de habilidades socioemocionales en los niños. Los 

padres pueden implementar diversas estrategias que promuevan el desarrollo 

de estas habilidades y fomenten un entorno familiar positivo y enriquecedor. 
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Una de las prácticas clave es la comunicación abierta y afectiva en el seno 

familiar. Siguiendo lo dicho por Gottman y DeClaire (1997) citado por Ortiz 

(2019), la comunicación emocional positiva entre los miembros de la familia 

contribuye al desarrollo de habilidades socioemocionales en los niños. Cuando 

los padres fomentan un ambiente donde los sentimientos y las emociones se 

pueden expresar libremente y sin juicio, los niños aprenden a identificar y 

manejar sus propias emociones, así como a comprender las emociones de los 

demás. 

 

Otra práctica importante es el establecimiento de rutinas y límites claros. 

Los niños se benefician de la estructura y la consistencia en sus vidas. Acorde a 

Dimutriu, et. al (2018), las rutinas proporcionan un sentido de seguridad y 

previsibilidad, lo que ayuda a los niños a desarrollar habilidades de 

autorregulación y autodisciplina. Los padres pueden establecer rutinas diarias, 

como horarios de comidas y de dormir, así como establecer límites claros en 

cuanto a las normas y las expectativas de comportamiento. Es por esta razón 

que las rutinas brindan a los niños un marco seguro en el cual pueden explorar 

y desarrollar sus habilidades socioemocionales. 

 

El juego y la interacción lúdica en el entorno familiar también son prácticas 

valiosas para el desarrollo socioemocional. El juego proporciona una oportunidad 

para que los niños experimenten, exploren sus emociones, practiquen 

habilidades sociales y desarrollen la empatía. Según Guarniz (2022), el juego 

interactivo entre padres e hijos fomenta la conexión emocional y promueve 

habilidades sociales como el turno, la cooperación y la resolución de problemas. 

Los padres pueden participar en actividades lúdicas con sus hijos, brindándoles 

un espacio seguro para aprender y crecer emocionalmente. 
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Comunicación familiar abierta y efectiva para fomentar la expresión 

emocional 

 

La comunicación familiar abierta y efectiva desempeña un papel 

fundamental en el fomento de la expresión emocional en el entorno familiar. 

Cuando los miembros de la familia se sienten cómodos y seguros al expresar 

sus emociones, se crea un ambiente propicio para el crecimiento emocional y el 

desarrollo de habilidades socioemocionales. 

 

La comunicación abierta implica la disposición de escuchar activamente 

a los demás miembros de la familia, demostrando interés genuino en sus 

emociones y experiencias. Así lo afirma Franco, et. al (2021), la comunicación 

abierta y respetuosa en la familia proporciona un espacio donde las emociones 

pueden ser compartidas y validadas. Cuando los padres brindan a sus hijos la 

oportunidad de expresar sus emociones sin temor a ser juzgados o rechazados, 

los niños aprenden a reconocer y aceptar sus propios sentimientos. 

 

Además de la escucha activa, la comunicación efectiva implica la 

capacidad de expresar las propias emociones de manera clara y respetuosa. Los 

padres pueden modelar esta habilidad al expresar abiertamente sus propias 

emociones en situaciones apropiadas. Basado en lo dicho por Núñez y 

Zambrano (2021), la expresión emocional abierta en la familia fomenta la 

habilidad de los niños para reconocer y expresar sus propias emociones. Esto 

les permite a los niños aprender a identificar y comunicar sus emociones de 

manera saludable. 

 

La comunicación familiar abierta y efectiva también implica la resolución 

constructiva de conflictos. En lugar de evitar o reprimir las emociones negativas 

durante los desacuerdos, los miembros de la familia pueden aprender a 

comunicarse de manera respetuosa y buscar soluciones mutuamente 
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satisfactorias. Siguiendo lo mencionado por Fontalvo y Ventura (2021), la 

comunicación efectiva durante los conflictos familiares promueve la expresión 

emocional adecuada y la búsqueda de soluciones colaborativas. Esto fortalece 

los vínculos familiares y enseña a los niños cómo manejar y resolver los 

conflictos de manera saludable. 

 

Promoción de habilidades sociales y resolución de conflictos en el entorno 

familiar 

 

La promoción de habilidades sociales y la resolución de conflictos en el 

entorno familiar son aspectos cruciales para el desarrollo socioemocional de los 

niños. La familia juega un papel fundamental en el desarrollo de estas 

habilidades, ya que es el primer y principal entorno social en el que los niños 

interactúan y aprenden cómo relacionarse con los demás. 

 

Para promover habilidades sociales en el entorno familiar, es importante 

fomentar el respeto mutuo y la empatía. Los padres pueden modelar 

comportamientos positivos al mostrar respeto hacia los demás miembros de la 

familia y alentando a los niños a hacer lo mismo. En concordancia con Franco y 

Alba (2020), la promoción de la empatía en el entorno familiar ayuda a los niños 

a entender y responder adecuadamente a las emociones de los demás. Esto 

fortalece la capacidad de los niños para establecer y mantener relaciones 

saludables. 

 

Además, la resolución de conflictos es una habilidad vital que se puede 

enseñar en el entorno familiar. Los padres pueden enseñar a los niños 

estrategias para la resolución pacífica de conflictos, como escuchar activamente, 

expresar sus puntos de vista de manera respetuosa y buscar soluciones 

mutuamente satisfactorias. En correspondencia con Erskine y Burgos (2020), la 

resolución de conflictos constructiva en la familia promueve habilidades sociales 
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como la negociación, la cooperación y el compromiso. Estas habilidades son 

fundamentales para establecer relaciones positivas y manejar los desafíos 

sociales en la vida cotidiana. 

 

El juego en familia también es una forma efectiva de promover habilidades 

sociales y la resolución de conflictos. Durante el juego, los niños aprenden a 

compartir, a tomar turnos y a colaborar con otros miembros de la familia. 

Además, el juego ofrece oportunidades para practicar la resolución de conflictos 

de manera segura y creativa. Los padres pueden guiar a los niños en la 

resolución de problemas durante el juego, fomentando la comunicación efectiva 

y el trabajo en equipo. 

 

Apoyo emocional y construcción de la autoestima en el contexto familiar 

 

El apoyo emocional y la construcción de la autoestima en el contexto 

familiar son elementos fundamentales para el bienestar socioemocional de los 

niños. La familia desempeña un papel clave en el desarrollo de una autoestima 

saludable al brindar un ambiente de amor, aceptación y apoyo emocional. 

El apoyo emocional en el entorno familiar implica estar presente para los 

hijos, mostrar interés genuino en sus vidas y emociones, y proporcionar consuelo 

y aliento cuando sea necesario. Siguiendo a Bowlby (1988) citado por Checa, et. 

al (2019), el apoyo emocional constante y sensible en la familia ayuda a los niños 

a desarrollar una base segura desde la cual explorar el mundo y manejar las 

dificultades. Cuando los padres responden de manera cálida y afectuosa a las 

necesidades emocionales de sus hijos, les brindan la seguridad necesaria para 

explorar su entorno y desarrollar una imagen positiva de sí mismos. 

Además, el contexto familiar puede influir en la construcción de la 

autoestima de los niños al proporcionarles retroalimentación positiva y 

reconocimiento por sus logros. Los padres pueden elogiar los esfuerzos y los 

logros de sus hijos, resaltando sus fortalezas y capacidades. En concordación 

con Mucha (2021), la retroalimentación positiva en la familia fortalece la 
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percepción de los niños sobre sus propias habilidades y contribuye a una mayor 

confianza y autoestima. Al recibir apoyo y reconocimiento por parte de sus seres 

queridos, los niños internalizan una imagen positiva de sí mismos y desarrollan 

una autoestima saludable. 

El apoyo emocional en el entorno familiar también implica el manejo 

adecuado de las emociones negativas y los desafíos emocionales. Los padres 

pueden ayudar a los niños a identificar y gestionar sus emociones, 

proporcionándoles estrategias para lidiar con el estrés y las dificultades. Acorde 

a Núñez y Zambrano (2021), el apoyo emocional en la familia ayuda a los niños 

a desarrollar habilidades de regulación emocional, lo que contribuye a una mayor 

autoestima y bienestar. Cuando los padres ayudan a los niños a comprender y 

manejar sus emociones de manera saludable, les brindan las herramientas 

necesarias para afrontar los desafíos de la vida y fortalecen su autoestima. 

 

Retos y desafíos del acompañamiento familiar 

 

Los retos y desafíos del acompañamiento familiar pueden ser diversos y 

complejos. A continuación, se presentan algunas citas que ilustran estos 

desafíos, seguidas de argumentos que los respaldan: 

El ritmo acelerado de vida, las demandas laborales y las actividades 

extracurriculares de los niños pueden dificultar la dedicación de tiempo y 

atención de calidad por parte de los padres (Ávila y Gianotti, 2021). En la 

sociedad actual, las familias se enfrentan a múltiples demandas y 

responsabilidades, lo que puede dificultar la disponibilidad de los padres para 

brindar un acompañamiento continuo y adecuado. La falta de tiempo y atención 

puede afectar la calidad de las interacciones familiares y limitar la capacidad de 

los padres para satisfacer las necesidades emocionales y socioemocionales de 

sus hijos. 

La falta de conocimientos y habilidades parentales puede representar un 

desafío para el acompañamiento familiar efectivo (Madueño, et. al, 2020). Criar 

a los hijos no viene con un manual y muchos padres enfrentan dificultades para 
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saber cómo brindar el mejor apoyo emocional y socioemocional a sus hijos. La 

falta de conocimientos sobre el desarrollo infantil, las habilidades de 

comunicación y la gestión de emociones puede dificultar el acompañamiento 

adecuado. Es esencial que los padres tengan acceso a recursos educativos y 

programas de apoyo que les ayuden a adquirir las habilidades necesarias para 

enfrentar estos desafíos. 

Los conflictos familiares y la falta de cohesión pueden obstaculizar el 

acompañamiento familiar positivo. Las tensiones y conflictos dentro de la familia 

pueden afectar negativamente la calidad del acompañamiento emocional y 

socioemocional (Bolaños y Stuart, 2019). Los desacuerdos constantes, la falta 

de comunicación efectiva y la falta de cohesión pueden generar un ambiente 

poco propicio para el desarrollo saludable de los niños. Es importante que los 

padres trabajen en la resolución de conflictos, fomenten una comunicación 

abierta y fortalezcan los lazos familiares para superar estos desafíos. 

 

Por otra parte, la presión social y las expectativas culturales pueden influir 

en la manera en que los padres abordan el acompañamiento familiar (Ávila y 

Giannotti, 2021). Los padres pueden verse influenciados por las normas sociales 

y las expectativas culturales en cuanto a cómo deben criar a sus hijos. Esto 

puede generar tensiones y conflictos internos en los padres, dificultando el 

acompañamiento familiar auténtico y basado en las necesidades individuales de 

los hijos. Es esencial que los padres se empoderen para tomar decisiones 

informadas y confíen en su capacidad para brindar un apoyo emocional y 

socioemocional que sea genuino y adecuado para sus hijos. 

 

Conciliación entre vida laboral y familiar: impacto en el tiempo de 

acompañamiento 

 

La conciliación entre la vida laboral y familiar es un aspecto crucial que 

puede tener un impacto significativo en el tiempo de acompañamiento que los 
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padres pueden dedicar a sus hijos. A continuación, se presentan posturas de 

diferentes autores con respecto a este tema: 

En muchas familias, los padres se ven sometidos a jornadas laborales 

largas y exigentes, lo que puede resultar en un tiempo limitado para el 

acompañamiento familiar. Como indica, Ventura (2022) la falta de tiempo y el 

estrés asociado con las responsabilidades laborales pueden dificultar la 

disponibilidad de los padres para dedicar tiempo de calidad a sus hijos. La falta 

de tiempo puede afectar la calidad de las interacciones y limitar las 

oportunidades para brindar apoyo emocional y socioemocional adecuado. 

 

La falta de equilibrio entre el trabajo y la vida familiar puede generar 

conflictos y tensiones que afectan el tiempo y la atención que los padres pueden 

dedicar a sus hijos (Orejuela, et. al, 2019). Cuando los padres se sienten 

agobiados por las demandas laborales y tienen dificultades para encontrar un 

equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, puede generarse un desequilibrio en 

la distribución del tiempo y la atención. Esto puede provocar tensiones en la 

relación familiar y limitar el tiempo disponible para el acompañamiento. 

 

La flexibilidad laboral y las políticas de permisos parentales pueden 

facilitar un mayor tiempo de acompañamiento familiar (Arenas, 2021). Las 

políticas laborales que promueven la flexibilidad y brindan opciones de permisos 

parentales pueden ser beneficiosas para los padres y sus hijos. Estas políticas 

permiten a los padres ajustar sus horarios de trabajo y dedicar más tiempo a la 

crianza y el acompañamiento familiar. La disponibilidad de opciones flexibles de 

trabajo puede contribuir a un mayor equilibrio entre la vida laboral y familiar. 

 

Aunque los padres pueden enfrentar limitaciones de tiempo debido a las 

responsabilidades laborales, es esencial enfocarse en la calidad del tiempo que 

pasan con sus hijos. A esto, Ventura (2022) recalca que, la calidad del tiempo de 

acompañamiento es más importante que la cantidad de tiempo invertido. Por 
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eso, aprovechar al máximo los momentos disponibles, crear rutinas significativas 

y establecer conexiones emocionales durante el tiempo de acompañamiento 

pueden tener un impacto positivo en el desarrollo socioemocional de los niños. 

 

Superación de barreras culturales y generacionales en el acompañamiento 

familiar 

 

La superación de barreras culturales y generacionales en el 

acompañamiento familiar es esencial para fomentar un entorno de apoyo y 

comprensión mutua. De acuerdo con Rivera, et. al, (2019) las diferencias 

culturales pueden generar barreras en la comunicación y comprensión entre 

padres e hijos, dificultando el acompañamiento familiar. Con respecto a esto, las 

familias pueden tener distintas normas, valores y formas de expresar las 

emociones, lo que puede generar malentendidos y dificultades en la 

comunicación. Es importante superar estas barreras culturales implica fomentar 

la apertura y la disposición para comprender y respetar las diferencias culturales, 

facilitando así un acompañamiento familiar más efectivo. 

 

Las diferencias generacionales pueden afectar la forma en que los padres 

y los hijos se relacionan y se comprenden mutuamente (Rivera, et. al, 2019). Las 

experiencias y las perspectivas de cada generación pueden ser distintas, lo que 

puede dar lugar a tensiones y desafíos en la comunicación y en el entendimiento 

mutuo. Superar estas barreras generacionales implica fomentar el diálogo 

abierto, la escucha activa y la empatía entre padres e hijos, reconociendo y 

valorando las experiencias y los puntos de vista de cada generación. 

 

Como menciona Tornés, et, al. (2021) la educación y la sensibilización 

sobre las diferencias culturales y generacionales pueden facilitar la superación 

de barreras en el acompañamiento familiar. Es decir que, el conocimiento y la 

comprensión de las diferencias culturales y generacionales son fundamentales 
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para promover la empatía y la comunicación efectiva dentro de la familia. Por lo 

tanto, la educación y la sensibilización pueden ayudar a los miembros de la 

familia a desarrollar una mayor conciencia de las influencias culturales y 

generacionales en sus interacciones, permitiendo así un acompañamiento más 

inclusivo y enriquecedor. 

 

La creación de espacios donde los miembros de la familia puedan 

compartir sus experiencias, aprender unos de otros y encontrar puntos de 

conexión puede fortalecer los lazos familiares y fomentar un acompañamiento 

familiar más enriquecedor. Como exponen Mendoza y Salazar (2023) la 

construcción de puentes intergeneracionales y la promoción del respeto mutuo 

son clave para superar las barreras culturales y generacionales en el 

acompañamiento familiar. La apertura al diálogo, el respeto mutuo y el 

reconocimiento de la importancia de cada generación en la familia son 

fundamentales para superar las barreras culturales y generacionales. 

 

Afrontamiento de situaciones de estrés y adversidad familiar para 

mantener un ambiente de apoyo 

 

El afrontamiento de situaciones de estrés y adversidad familiar es 

fundamental para mantener un ambiente de apoyo y promover el bienestar 

emocional de todos los miembros de la familia. A continuación, se presentan 

citas que abordan este tema, seguidas de argumentos que respaldan la 

importancia de afrontar de manera efectiva las situaciones difíciles: 

 

El manejo adecuado del estrés y la adversidad familiar es esencial para 

preservar un entorno de apoyo y protección para los miembros de la familia 

(Espinosa, et. al, 2020). Las situaciones de estrés y adversidad son inevitables 

en la vida familiar, ya sea debido a problemas económicos, conflictos 

interpersonales o eventos traumáticos. Sin embargo, cómo se afrontan estas 
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situaciones puede marcar la diferencia en el impacto que tienen en la familia. Un 

manejo adecuado del estrés implica buscar apoyo emocional, utilizar estrategias 

de afrontamiento saludables y fortalecer los lazos familiares para superar las 

dificultades. 

 

La comunicación abierta y honesta es clave para afrontar las situaciones 

de estrés y adversidad familiar (Ortiz, 2019). La expresión de emociones, 

preocupaciones y necesidades en un ambiente de confianza y respeto facilita la 

búsqueda de soluciones y el apoyo mutuo. La comunicación efectiva ayuda a los 

miembros de la familia a comprender y manejar mejor las situaciones difíciles, 

evitando que se acumulen tensiones y conflictos que podrían afectar el ambiente 

de apoyo. 

 

El desarrollo de habilidades de afrontamiento activo y positivo puede 

fortalecer la resiliencia familiar frente a las adversidades (de Izarra y Vera, 2023). 

La resiliencia familiar se refiere a la capacidad de la familia para adaptarse y 

superar las situaciones difíciles. Por esto, fomentar el uso de estrategias de 

afrontamiento activo y positivo, como el establecimiento de metas realistas, el 

mantenimiento de una actitud optimista y la búsqueda de ayuda profesional 

cuando sea necesario, puede fortalecer la facultad de la familia para enfrentar el 

estrés y las adversidades de manera constructiva. 

 

El apoyo mutuo y la solidaridad entre los miembros de la familia son 

fundamentales para mantener un ambiente de apoyo durante las situaciones de 

estrés y adversidad (Arenas, 2021). El apoyo emocional y práctico que los 

miembros de la familia pueden brindarse entre sí es invaluable en momentos 

difíciles. La empatía, la escucha activa, la disposición para ayudar y el trabajo en 

equipo fortalecen los lazos familiares y crean un ambiente de apoyo que facilita 

el afrontamiento efectivo de las situaciones adversas. 
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Importancia del autocuidado y bienestar de los padres en el 

acompañamiento familiar 

 

El autocuidado y el bienestar de los padres desempeñan un papel crucial 

en el acompañamiento familiar. Cuando los padres se cuidan a sí mismos y 

priorizan su bienestar físico, emocional y mental, están en mejores condiciones 

para brindar un apoyo efectivo a sus hijos y promover su desarrollo 

socioemocional. Como señala Fletcher (2022), El autocuidado es fundamental 

para los padres, ya que su bienestar impacta directamente en la calidad de la 

crianza que brindan a sus hijos. 

 

Cuando los padres se dedican tiempo para descansar, relajarse y atender 

sus necesidades personales, están más capacitados para afrontar el estrés y los 

desafíos de la vida familiar. Esto no solo les permite mantener un equilibrio 

saludable entre sus responsabilidades familiares y personales, sino que también 

les ayuda a ser modelos de autocuidado para sus hijos. Como afirma Gibson 

(2023), cuando los padres cuidan de sí mismos, están enseñando a sus hijos 

una lección valiosa sobre la importancia de priorizar la salud y el bienestar en 

sus vidas. 

 

Además, el autocuidado promueve la salud mental y emocional de los 

padres, lo cual influye en su capacidad para manejar las emociones y responder 

de manera adecuada a las necesidades emocionales de sus hijos. Estar en un 

estado emocional equilibrado y saludable les permite establecer relaciones más 

sólidas con sus hijos, fomentando la comunicación abierta y el apoyo mutuo. 

Como sostiene Fernández y Espinoza (2019), cuando los padres están bien 

consigo mismos, pueden proporcionar un entorno emocional seguro y estable 

para sus hijos, lo que contribuye a su bienestar y desarrollo. 
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Reconocimiento de las necesidades individuales de los padres y su 

impacto en el acompañamiento 

 

Reconocer y atender las necesidades individuales de los padres es de 

vital importancia para el acompañamiento familiar. Cada padre tiene sus propias 

necesidades emocionales, físicas y sociales que deben ser tenidas en cuenta 

para que puedan desempeñar su rol de manera efectiva. Como menciona Davis, 

(2021) los padres tienen necesidades individuales que deben ser satisfechas 

para que puedan estar disponibles y comprometidos en el cuidado y la crianza 

de sus hijos. 

 

Cuando los padres se sienten apoyados y tienen tiempo para dedicarse a 

sí mismos, experimentan un mayor bienestar personal y están más dispuestos y 

capacitados para brindar apoyo a sus hijos. Atender sus necesidades 

individuales les permite recargar energías, manejar el estrés de manera 

saludable y mantener un equilibrio entre sus responsabilidades parentales y 

otros aspectos de sus vidas. Esto contribuye a la construcción de relaciones 

familiares más sólidas y satisfactorias. 

 

Además, reconocer y atender las necesidades individuales de los padres 

promueve la autenticidad y la autorregulación emocional. Cada padre tiene sus 

propias emociones, intereses y aspiraciones que deben ser respetados y 

valorados. Al permitirles expresar y satisfacer sus necesidades individuales, se 

les brinda la oportunidad de ser personas completas y felices fuera de su rol de 

padre o madre. Esto a su vez fomenta su bienestar emocional y fortalece su 

capacidad para brindar un acompañamiento familiar más significativo y 

enriquecedor. 
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Prácticas de autocuidado y manejo del estrés para promover un 

acompañamiento saludable 

 

Las prácticas de autocuidado y manejo del estrés son esenciales para 

promover un acompañamiento saludable en el entorno familiar. Como menciona 

Fernández y Espinoza (2019), el autocuidado es fundamental para mantener un 

equilibrio saludable en la vida familiar y prevenir el agotamiento de los padres. 

Esto implica dedicar tiempo regularmente para cuidar de sí mismos, ya sea a 

través de actividades físicas, tiempo de relajación, hobbies o buscar apoyo 

emocional. 

 

El manejo del estrés también juega un papel fundamental en el 

acompañamiento familiar. Como afirma de Reyes Balboa (2020), los padres que 

pueden manejar eficazmente el estrés son más capaces de responder de 

manera adecuada a las necesidades de sus hijos. Esto implica reconocer y 

manejar las señales de estrés, utilizar técnicas de relajación como la respiración 

profunda o la meditación, y buscar el apoyo necesario cuando sea necesario. 

 

Al practicar el autocuidado y manejar el estrés, los padres pueden generar 

un impacto positivo en el ambiente familiar. Por un lado, se beneficiarán ellos 

mismos al tener una mejor salud física y mental, lo que les permitirá estar más 

presentes y disponibles emocionalmente para sus hijos. Por otro lado, al mostrar 

a sus hijos la importancia de cuidar de sí mismos y manejar el estrés de manera 

saludable, estarán impartiendo una valiosa lección sobre la importancia del 

bienestar y la autorregulación emocional. 

Además, el autocuidado y el manejo del estrés también contribuyen a 

crear un ambiente familiar más armonioso y estable. Cuando los padres están 

en un estado emocional equilibrado, son capaces de responder de manera más 

calmada y comprensiva ante las dificultades y conflictos familiares. Esto favorece 

una comunicación efectiva, el establecimiento de límites claros y el manejo 

constructivo de los desafíos cotidianos. 
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Apoyo social y recursos disponibles para fortalecer el rol de los padres en 

el acompañamiento familiar 

 

El apoyo social y los recursos disponibles desempeñan un papel 

fundamental en el fortalecimiento del rol de los padres en el acompañamiento 

familiar. Contar con un sistema de apoyo sólido y acceder a recursos adecuados 

pueden brindar a los padres el respaldo necesario para enfrentar los desafíos de 

la crianza y promover un ambiente familiar saludable. Como señala Melguizo, et. 

al, (2019), el apoyo social es esencial para los padres, ya que les proporciona 

recursos emocionales, informativos y prácticos que contribuyen a su bienestar y 

a su capacidad para ejercer un acompañamiento efectivo. 

 

El apoyo social puede provenir de diversas fuentes, como familiares, 

amigos, vecinos, grupos de apoyo y profesionales de la salud. Estas redes de 

apoyo brindan a los padres la oportunidad de compartir experiencias, obtener 

consejos y recibir ayuda cuando la necesiten. Además, el apoyo social 

proporciona un espacio seguro donde los padres pueden expresar sus 

preocupaciones, dudas o emociones, lo que contribuye a su bienestar emocional 

y fortaleza en el rol de acompañamiento. 

 

Los recursos disponibles también desempeñan un papel clave en el 

fortalecimiento del rol de los padres en el acompañamiento familiar. Estos 

recursos pueden incluir programas educativos sobre crianza, servicios de salud 

y bienestar familiar, literatura especializada, herramientas tecnológicas y acceso 

a servicios comunitarios. Como menciona Murillo, et. al. (2020), el acceso a 

recursos adecuados ayuda a los padres a adquirir conocimientos, habilidades y 

estrategias que son fundamentales para un acompañamiento efectivo y el 

desarrollo saludable de sus hijos. 
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Al fortalecer el rol de los padres en el acompañamiento familiar a través 

del apoyo social y el acceso a recursos, se crea un ambiente en el que los padres 

se sienten respaldados, capacitados y empoderados. Esto, a su vez, les permite 

brindar un mayor nivel de atención y cuidado a sus hijos, promoviendo su 

desarrollo socioemocional y bienestar general. Además, el apoyo social y los 

recursos disponibles también fomentan la construcción de relaciones familiares 

positivas, el intercambio de ideas y experiencias, y la creación de redes de apoyo 

entre las familias. 

 

1. Las emociones: 

1.1 Naturaleza y función de las emociones 

 

Las emociones son respuestas psicológicas y fisiológicas que 

experimentamos como seres humanos ante determinados estímulos o 

situaciones. Son reacciones complejas que involucran tanto aspectos 

mentales como corporales, y juegan un papel fundamental en nuestra vida 

cotidiana, influyendo en nuestro estado de ánimo, comportamiento y toma de 

decisiones. 

 

A primera vista, las emociones son encarnaciones del entorno 

circundante que llevan información específica relativa al estado del sujeto en 

virtud de las razones o puntos de adaptación (Mordka, 2016). Existe un 

acuerdo general de que las emociones se componen de tres partes: 

experiencias subjetivas, respuestas fisiológicas y respuestas conductuales 

(The University of Western Alabama, 2019). 

 

Al sentir algunas emociones como el miedo, rabia o amor; las 

conductas son promovidas de forma automática o involuntaria, mientras que, 

con otros tipos de emociones, estas pueden controlarse hasta cierto punto. 

Sin embargo, este control puede surgir de la activación de una emoción más 

fuerte que controla a la primera, a pesar de esto, el control o falta de este es 

irrelevante, lo importante es su funcionalidad o utilidad en la resolución 

efectiva de problemas (Mordka, 2016). 
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En concordancia con lo previamente citado es importante mencionar 

las emociones del entorno circundante pueden variar ampliamente 

dependiendo de la situación y las personas involucradas. Algunas emociones 

comunes que pueden surgir en el entorno circundante incluyen: 

 

Tabla 1. Emociones básicas 

Alegría: Cuando el entorno está lleno de risas, 

felicidad y eventos positivos, es 

probable que las personas 

experimenten alegría. Puede ser 

causada por reuniones sociales, 

celebraciones o buenas noticias. 

Tristeza: Si hay eventos tristes, pérdidas o 

situaciones difíciles en el entorno, es 

posible que las personas experimenten 

tristeza. Esto puede ser el resultado de 

la pérdida de un ser querido, problemas 

personales o situaciones adversas. 

 

 

Enojo: Los conflictos, las discusiones 

acaloradas o las situaciones injustas 

pueden generar ira en el entorno 

circundante. Las personas pueden 

sentirse enojadas debido a la injusticia, 

la frustración o la falta de control sobre 

una situación. 

Miedo: Si hay peligro o amenaza en el entorno, 

es probable que las personas 

experimenten miedo. Esto puede ser el 

resultado de desastres naturales, 

violencia o situaciones de alto riesgo. 

Sorpresa: Cuando ocurre algo inesperado o 

impactante en el entorno circundante, 
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las personas pueden experimentar 

sorpresa. Puede ser una reacción tanto 

positiva como negativa. 

 

Asco: Si hay olores desagradables, 

situaciones repugnantes o violaciones 

de la higiene en el entorno, las personas 

pueden experimentar asco. Esta 

emoción se desencadena por estímulos 

que se perciben como repulsivos o 

nauseabundos. 

Confusión: Cuando la información o las situaciones 

son confusas o contradictorias en el 

entorno, las personas pueden 

experimentar confusión. Esto puede 

llevar a sentimientos de frustración, 

incertidumbre o incapacidad para 

comprender lo que está sucediendo. 

 

      Fuente: Petrauskas (2021) 

      Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023)                                                                    

 

En la existencia humana diaria, emociones como ira, desesperación, 

alegría o dolor, son percibidas como sentimientos o estados interiores. Las 

emociones resultan un objetivo de estudio complejo debido a que la 

experiencia interna es altamente personal y en ocasiones confusa, 

particularmente porque algunas emociones son experimentadas al mismo 

tiempo (Plutchik, 2001).  

 

(Petrauskas, 2021b) Menciona algunos conjuntos de emociones 

básicas de acuerdo con diferentes autores 

Tabla 2. Emociones negativas y positivas  

Autor Emociones negativas Emociones positivas 

Aristotle (Roberts, 

1924) 

Ira, miedo, enemistad, 

envidia, lástima, vergüenza 

Amistad, amabilidad, 

calma, confianza 
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Libro de ritos 

(1er siglo antes de 

Cristo) 

Ira, miedo, tristeza, 

reougnancia 
Gusto, alegría, amor 

Descartes (1649) Odio, tristeza 
Wonder, deseo, 

alegría, amor 

James (1890) Ira, miedo, duelo Alegría, amor 

Plutchik (1958) Ira, miedo, tristeza, disgusto 
Anticipación, sorpresa, 

alegría, aceptación 

Tomkins (1962) 
Ira, miedo, angustia, 

repugnancia, vergüenza 

Interés, sorpresa, 

alegría, desprecio 

Ekman (1972) 
Ira, miedo, tristeza, 

repugnancia 
Sorpresa, alegría 

Izard (1971) 

Ira, miedo, angustia, 

repugnancia, vergüenza, 

culpa 

Interés, desprecio 

alegría 

Russell (1980) 

Enojado, miserable, 

deprimido, afligido, 

somnoliento 

Emocionado, 

complacido, relajado 

Oatley (1987) 
Enojo, ansiedad, tristeza, 

repugnancia 
Felicidad 

      Fuente: (Petrauskas, 2021) 

      Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023)                                                                        

 

 

1.2 Desarrollo emocional en la infancia y la adolescencia 

 

El desarrollo emocional en la infancia y la adolescencia es un proceso 

crucial que involucra la adquisición y el manejo de las emociones a lo largo 

de estas etapas de la vida. Durante estos períodos, los niños y los 

adolescentes experimentan cambios significativos en su desarrollo cognitivo, 

social y físico, lo que influye en su capacidad para comprender y regular sus 

emociones. 

A pesar de que se reconoce ampliamente que la formación de la 

identidad ni comienza ni termina durante la adolescencia, este período de la 

vida es el primero en el que tenemos la capacidad cognitiva de clasificar 

conscientemente quiénes son y qué los hace únicos (Kroger, 2004). Por lo 
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tanto, la tarea principal del desarrollo emocional adolescente es formar un 

sentido de identidad realista y coherente (Erikson, 1968). 

 

Por otro lado, los encuentros de un individuo durante la niñez con un 

entorno pueden verse como transacciones dinámicas que involucran 

múltiples componentes relacionados con las emociones que cambian con el 

tiempo a medida que el niño madura y en respuesta a las interacciones 

ambientales cambiantes. (Saarni & Camras, 2022a) 

 

A medida que los niños crecen y entran en la edad preescolar y 

escolar, adquieren un mayor vocabulario emocional y una comprensión más 

compleja de las emociones. Aprenden a identificar y etiquetar emociones más 

sutiles y a comprender cómo las emociones pueden cambiar en diferentes 

situaciones. Los niños también comienzan a desarrollar habilidades de 

regulación emocional, aprendiendo a controlar y gestionar sus propias 

emociones. La interacción social con otros niños se vuelve cada vez más 

importante, lo que les brinda oportunidades para practicar habilidades 

emocionales como la empatía, la resolución de conflictos y la cooperación. 

Generalmente se relaciona a los adolescentes con problemas o 

situaciones negativas tales como la violencia, accidentes, alcohol y abuso de 

drogas, retratando a la adolescencia un periodo negativo. Con el fin de 

desarrollar un sentido realista de identidad, es importante probar diferentes 

comportamientos, valores y actitudes durante la adolescencia. En esta etapa, 

además, se tienen muchas preguntas que hacer y respuestas que encontrar, 

por lo tanto, tener adultos disponibles para discutir temas de identidad puede 

ser de ayuda para el desarrollo de nuevas habilidades de razonamiento 

abstracto y moral (American Psychological Association, 2006). 

 

 

En la Tabla 2 se resumen algunos marcadores descriptivos notables 

del desarrollo emocional en relación con la interacción social durante 

diferentes períodos etarios. 
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Marcadores notables del desarrollo emocional en relación con la interacción social. 

Tabla 3. Marcadores del desarrollo emocional según el período etario  

Período etario Regulación/afrontamiento 
Comportamiento 

expresivo 

Construcción de 

relaciones 

Infancia: 

0 - 12 meses 

- Calmarse a sí mismo y 

aprender a modular la 

reactividad. 

- Dependencia de los 

cuidadores para 

"andamiaje" de apoyo 

durante circunstancias 

estresantes. 

- Discriminación 

creciente de las 

expresiones de 

los demás. 

- Aumento de la 

capacidad de 

respuesta 

expresiva a los 

estímulos bajo 

control 

contingente. 

- Aumentar la 

coordinación de 

los 

comportamientos 

expresivos con 

las 

circunstancias 

que provocan 

emociones. 

- Juegos 

sociales y de 

toma de turnos. 

- Uso de 

señales 

socialmente 

instrumentales 

(p. ej. llanto 

“falso” para 

llamar la 

atención). 

Niñez 

12 – 30 meses 

- Aparición de la 

autoconciencia y la 

conciencia de la propia 

respuesta emocional. 

- Irritabilidad por 

restricciones y límites 

impuestos a la 

expansión de la 

autonomía y 

necesidades de 

exploración. 

- Autoevaluación 

y autoconciencia 

evidentes 

expresadas 

mediante 

vergüenza, 

orgullo y timidez. 

- Aumento de la 

comprensión 

verbal y la 

producción de 

palabras para el 

- Anticipación de 

diferentes 

sentimientos 

hacia varias 

personas. 

-Aumentar la 

discriminación 

de las 

emociones de 

los demás y su 

significado. 
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comportamiento 

expresivo. 

- Primeras 

formas de 

empatía y 

acciones en 

beneficios de 

otros. 

Preescolar 

2 - 5 años 

- La comunicación con 

los demás amplía la 

conciencia del niño de 

los sentimientos propios 

y ajenos, además de los 

eventos que provocan 

emociones. 

- Adopción del 

comportamiento 

expresivo fingido 

en el juego y las 

burlas. 

- Conciencia 

pragmática de 

que las 

expresiones 

faciales "falsas" 

pueden engañar 

a otro sobre los 

sentimientos de 

uno. 

- La 

comunicación 

con los demás 

elabora la 

comprensión del 

niño de las 

transacciones 

sociales y las 

expectativas de 

comportamiento. 

- 

Comportamiento 

empático y 

prosocial hacia 

los compañeros. 

- Aumentar la 

comprensión de 

las emociones 

de los demás. 

Primaria 

temprana: 

5 – 7 años 

- Las emociones 

autoconscientes, como 

la vergüenza, son objeto 

de regulación. 

- La búsqueda del apoyo 

de los cuidadores sigue 

siendo una estrategia de 

afrontamiento 

prominente, pero es 

evidente una mayor 

confianza en la 

Adopción de un 

“frente 

emocional 

agradable” con 

sus compañeros. 

Aumentar la 

coordinación de 

las habilidades 

sociales con las 

emociones 

propias y 

ajenas. 
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resolución de problemas 

situacionales. 

Infancia media: 

7 – 10 años 

- Estrategia de 

afrontamiento preferida 

de resolución de 

problemas si el control 

es al menos moderado. 

- Uso de 

conducta 

expresiva para 

modular la 

dinámica de la 

relación (p. ej., 

sonreír mientras 

se acerca a un 

amigo) 

 

- Conciencia de 

múltiples 

emociones 

hacia la misma 

persona. 

- Uso de 

múltiples 

marcos de 

tiempo e 

información 

personal única 

sobre otra 

persona como 

ayuda en el 

desarrollo de 

amistades 

cercanas. 

Preadolescencia: 

10 – 13 años 

- Aumento de la 

precisión en la 

evaluación del control 

realista en 

circunstancias 

estresantes. 

-Capaz de general 

múltiples soluciones y 

estrategias diferenciadas 

para el manejo del 

estrés.  

- Se hace una 

distinción entre 

la expresión 

emocional 

genuina con 

amigos cercanos 

y las 

demostraciones 

manipuladas con 

los demás. 

- Aumentar la 

sensibilidad 

social y la 

conciencia de 

los "guiones" 

emocionales 

junto con los 

roles sociales. 

Adolescencia: 

13  años 

- La conciencia de los 

propios ciclos 

emocionales. 

- Incrementar la 

integración del carácter 

- Adopción hábil 

de estrategias de 

autopresentación 

para la gestión 

de impresiones. 

- Conciencia de 

la comunicación 

mutua y 

recíproca de 

emociones que 
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moral y la filosofía 

personal en el manejo 

del estrés y las 

decisiones posteriores. 

afectan la 

calidad de la 

relación. 

 Fuente: Saarni & Camras (2022) 

 Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 

 
                                                                           
1.3 Regulación emocional y habilidades relacionadas. 

La "regulación de las emociones" es un término que generalmente se usa 

para describir la capacidad de una persona para manejar y responder de manera 

efectiva a una experiencia emocional el uso de una variedad de 

estrategias.(Rolston & Lloyd-Richardson, 2017)                                     Es la 

capacidad de controlar y manejar las emociones de manera efectiva. Implica 

reconocer, comprender y gestionar las propias emociones, así como también las 

emociones de los demás. 

Por otro lado, la desregulación emocional se refiere a la incapacidad para 

utilizar estrategias saludables para difundir o moderar las emociones negativas. 

Si bien todas las personas ocasionalmente usan estrategias de regulación de 

emociones poco ideales, las personas que experimentan emociones negativas 

intensas y abrumadoras tienen muchas más probabilidades de confiar en 

estrategias poco saludables (Rolston & Lloyd-Richardson, 2017). Además, se 

cree que es una gran parte de los problemas de salud mental como la ansiedad, 

la depresión, la psicosis y trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, es 

posible aprender a manejar las emociones de forma saludable en cualquier etapa 

de nuestra vida. (Bacon, 2016) 

En concordancia con los autores, la regulación emocional implica 

reconocer, comprender y responder eficazmente a las propias emociones y las 

de los demás, algunas habilidades que deben desarrollarse para mejorar la 

regulación emocional de acuerdo con (Gross, 2013) en su trabajo “Regulación 

de las emociones: hacer un balance y seguir adelante” incluye algunas 

habilidades como la autoconciencia para el reconocimiento de las emociones 

propias, desencadenantes y patrones de respuestas emocionales. 
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Se mencionan, además, la identificación y etiquetado de emociones para 

desarrollar la capacidad de identificar y etiquetar con precisión las emociones, 

así como la aceptación emocional para reconocer a las emociones como una 

parte natural del ser humano y permitirse sentirlas sin suprimirlas ni negarlas. 

Además de las habilidades propuestas por los autores, se propone al 

reencuadre cognitivo como una habilidad de importancia, ya que permite desafiar 

y reemplazar pensamientos y creencias negativas o distorsionadas que 

contribuyen a respuestas emocionales intensas, mediante el cambio de la 

perspectiva y el reconocimiento de interpretaciones más equilibradas y 

racionales de las situaciones. 

 

2. Desarrollo socioemocional 

El desarrollo social y emocional se refiere a las habilidades cognitivas y 

emocionales que una persona puede aprender o desarrollar para comportarse 

de manera que se beneficie a sí misma y a los demás, para lograr resultados 

positivos en su salud, relaciones personales (familiares, amigos, vecinos, 

compañeros, etc.) y actividades académicas y laborales, además de contribuir 

de manera significativa a la sociedad. (Diehl & Gómez, 2020) 

El desarrollo socioemocional se refiere al proceso de adquirir habilidades, 

actitudes y competencias sociales y emocionales a lo largo de la vida. Estas 

habilidades y competencias permiten a las personas interactuar de manera 

efectiva con los demás, establecer relaciones saludables, regular sus emociones 

y enfrentar los desafíos de manera adecuada. 

2.1 Concepto y teorías del desarrollo socioemocional. 

 

Algunas teorías relacionadas con el desarrollo socioemocional incluyen a 

la teoría de la emoción básica, propuesta por Paul Ekman y otros, y que ha sido 

muy influyente durante más de medio siglo, esta propone que los seres humanos 

tenemos un número limitado de emociones, como el miedo, ira, alegría, tristeza, 

sorpresa o disgusto (Wilson-Mendenhall et al., 2013). De acuerdo con esta 
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teoría, estas emociones surgen temprano en la infancia y sirven como bloques 

de construcción para experiencias emocionales más complejas. 

Otra teoría importante es la teoría del apego, esta presenta uno de los 

principales enfoques para estudiar las relaciones interpersonales. Establecida 

por John Bowlby en la década de 1940 y comprobada por Mary Ainsworth, surge 

de las observaciones de niños que habían sido separados de sus padres en 

tiempos de guerra en Inglaterra, enfatiza la importancia de las relaciones 

tempranas en la configuración del desarrollo emocional y sugiere que un apego 

seguro proporciona una base para la regulación emocional, la interacción social 

y la formación de relaciones saludables más adelante en la vida. (Jones, 2016) 

2.2 Factores que influyen en el desarrollo socioemocional. 

 

El desarrollo socioemocional está influenciado por una amplia gama de 

factores que interactúan y dan forma al crecimiento social y emocional de un 

individuo, estos factores interactúan entre sí de formas complejas. Además, las 

diferencias individuales y la resiliencia pueden afectar la forma en que las 

personas responden a estos factores y navegan por su desarrollo 

socioemocional. 

(Kayhan & Meltem, 2020), algunas variables que influencian el desarrollo 

socioemocional de estudiantes de primaria pueden incluir la herencia, la actitud 

de los padres, el medio ambiente, la cultura, los hermanos, las relaciones con 

los compañeros, el maestro, el esfuerzo, la motivación, la curiosidad, la empatía, 

el cuidado, la responsabilidad, el compromiso escolar, la mejora en las 

calificaciones, los hábitos de estudio, habilidades avanzadas de lectura y 

alfabetización; y puede diferir en el ciclo de vida (también es importante examinar 

el efecto de las variables demográficas como la lectura de libros, el género y la 

educación preescolar en el desarrollo socioemocional de los niños, ya que 

afectan las habilidades de lectura. 

2.3 Desarrollo socioemocional a lo largo del ciclo de vida. 

El desarrollo socioemocional comienza con el vínculo de los padres con 

el niño. Este vínculo le permite a la madre responder a las necesidades del niño 

a tiempo y calmar a su recién nacido. La disponibilidad constante del cuidador 
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da como resultado el desarrollo de una "confianza básica" y confianza en el bebé 

para el cuidador durante el primer año de vida. La confianza básica es la primera 

etapa psicosocial descrita por Erickson. Esto permite que el bebé busque a los 

padres o al cuidador en momentos de estrés, lo que se conoce como 

apego. (Duschinsky, 2018)  

Antes de adquirir el lenguaje, los bebés aprenden a comunicarse a través 

de las emociones. Es posible argumentar que el aprendizaje de la regulación 

emocional y el control de los impulsos puede determinar el éxito posterior en la 

vida más que el coeficiente intelectual. El apego, por ejemplo, se considera un 

evento fundamental en el desarrollo emocional de una persona, este establece 

las bases de la seguridad de un niño, fomenta la autoestima y desarrolla la 

regulación emocional y las habilidades de autocontrol. 

3. Habilidades socioemocionales: 

3.1 Habilidades de comunicación y expresión emocional. 

Nuestra capacidad para crear y mantener nuestro mundo social depende 

en gran medida de lo bien que nos comuniquemos. Las habilidades sociales de 

las personas son cruciales para su bienestar, tanto individual como colectivo. No 

se puede exagerar la importancia de comprender el comportamiento hábil en 

todas sus complejidades (Hargie, 2018). 

Las habilidades de comunicación son vitales para una interacción efectiva 

y para transmitir mensajes de manera clara y precisa. Algunas habilidades de 

comunicación esenciales incluyen tanto a la comunicación verbal como no 

verbal. La comunicación verbal se refiere a la capacidad de expresar 

pensamientos, ideas e información de forma clara y concisa utilizando palabras 

habladas, mientras que la comunicación no verbal se refiere al uso del lenguaje 

corporal, de expresiones faciales, gestos y tono de voz para transmitir significado 

y emociones. 

La escucha, por otro lado, es una forma de comunicación que consiste en 

prestar atención activamente y comprender la información que otros comunican, 

demostrando empatía y comprensión. A su vez, la comunicación escrita es un 

tipo de comunicación que se refiere a la habilidad de articular ideas, 
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pensamientos e informacion de forma efectiva a través de palabras escritas, 

como mediante correos electrónicos, reportes y presentaciones.  

 

Existen habilidades interpersonales que sirven para construir y mantener 

relaciones positivas, empatía, resolución de conflictos y colaboración efectiva 

con los demás. comprender y reconocer las perspectivas y emociones de los 

demás, y responder con compasión y sensibilidad. Dentro de estas, la empatía 

ayuda a comprender y reconocer las perspectivas y emociones de los demás, a 

más de responder con compasión y sensibilidad. 

 

Por otra parte, las habilidades de expresión emocional se refieren a la 

transmisión y exteriorización de manera efectiva y apropiada de las emociones. 

Estas pueden incluir el uso de vocabulario emocional para identificar y articular 

con precisión varias emociones, o la autoregulación, que consiste en el 

desarrollo de habilidaddes para manejar y regular las emciones propias, siendo 

capaces de expresar emociones de forma controlada y constructica, evitando 

una reacción impulsiva o excesiva.  

 

3.2 Empatía y habilidades de relación interpersonal. 

El concepto inicial de empatía fue acuñado para describir el proceso de 

imaginarse o proyectarse en el estado de otra persona u objeto, lo que a su vez 

facilita la comprensión estética o interpersonal del objeto o la persona (Jahoda, 

2005). Sin embargo, el uso contemporáneo del término empatía ha ido mucho 

más allá de esta conceptualización original y ahora se usa para identificar una 

amplia gama de fenómenos cognitivos, afectivos y conductuales.(Lishner et al., 

2016).  

En corcondancia con los autores, la empatía es la capacidad de 

comprender y compartir los sentimientos, emociones y experiencias de los 

demás. Se trata de ponerse en el lugar de otra persona e imaginar cómo sería 
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estar en su situación. La empatía permite conectar con los demás a nivel 

emocional, mostrar compasión y responder de manera comprensiva. 

Por otro lado, Las habilidades de relación interpersonal son esenciales 

para construir y mantener conexiones positivas y significativas con los demás. 

Algunas habilidades de relaciones interpersonales pueden ser: escucha activa, 

comunicación efectiva, resolución de conflictos, construcción de confianza, 

límites y respeto; entre otras habilidades que deben desarrollarse y 

perfeccionarse mediante autoconciencia y práctica. Estas habilidades 

contribuyen a construir relaciones sólidas, armoniosas y mutuamente 

beneficiosas con los demás. 

3.3 Toma de decisiones y resolución de problemas sociales. 

Los procesos de toma de decisiones se consideran parte integral de la 

vida de los individuos debido a que es necesario tomar decisiones tanto en el 

ámbito personal como en el profesional. Para lograr metas y enriquecer la calidad 

de vida en general, las personas, pertenecientes a todos los grupos de edad, 

categorías y antecedentes, deben asegurarse de tomar decisiones de manera 

ordenada. (Kapur, 2020) 

Las habilidades para la toma de decisiones se refieren a la capacidad de 

analizar una situación, considerar las opciones disponibles y elegir el curso de 

acción más apropiado. Desarrollar habilidades sólidas para la toma de 

decisiones es esencial tanto en el ámbito personal como en el profesional, ya 

que le permite tomar decisiones bien informadas y navegar a través de diversos 

desafíos. 

Resolver problemas sociales, por otro lado, requiere una combinación de 

empatía, pensamiento crítico, colaboración y una comprensión profunda de los 

problemas subyacentes. Para la resolución de problemas es necesario identificar 

y definir el problema social, analizar las causas fundamentales, generar y evaluar 

soluciones y demás procesos para asegurar cambios sistémicos. 

 

 



46 
 

4. Trastornos del desarrollo socioemocional: 

Los trastornos del desarrollo socioemocional son las dificultades o 

desafíos que una persona puede experimentar en el ámbito social y emocional. 

Estas afecciones alteran la forma en que los individuos interactúan socialmente 

y manejan sus emociones. Estos trastornos pueden manifestarse en diferentes 

áreas, como las habilidades, el procesamiento y regulación emocional.  

En los trastornos del desarrollo socioemocional, los síntomas y los signos 

pueden variar ampliamente ya que los trastornos son específicos y la persona 

tiene diferentes maneras de reflejar su padecimiento. Varios de ellos pueden ser 

la ansiedad, los apegos o el aislamiento. Para que se pueda diagnosticar es 

necesaria la ayuda de un profesional y posterior a esto un diagnóstico o un plan 

de tratamiento (Bella et al., 2019). 

4.1 Trastorno del espectro autista y sus implicaciones socioemocionales. 

El trastorno del espectro autista (TEA) es una afectación neurobiológica 

que afecta el desarrollo del cerebro y se caracteriza por dificultades en la 

comunicación, la interacción social y la presencia de patrones repetitivos de 

comportamiento, intereses o actividades (Celis & Ochoa, 2022). El autismo 

puede tener un impacto significativo en las habilidades socioemocionales de las 

personas que lo experimentan, estas pueden variar de un individuo a otro, sin 

embargo, existen algunas características comunes asociadas con el autismo y 

las habilidades socioemocionales.  

Según el National Institute of Mental Health (2018) la forma en que se 

percibe el TEA puede variar significativamente entre las personas que lo 

padecen, sin embargo, características comunes asociadas con el trastorno 

incluyen dificultades en la comunicación, es decir, las personas con TEA pueden 

tener dificultades para desarrollar habilidades verbales y no verbales; 

presentando retrasos en el habla o para mantener una conversación fluida. 

Algunas personas con TEA también pueden comunicarse mediante el uso de 

gestos o sistemas alternativos de comunicación. Estas habilidades en el lenguaje 

para las personas con autismo son limitadas y es muy común que se dificulte 

para ellos entender el lenguaje corporal o los tonos vocales (Kasari et al., 2013). 
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García (2002) menciona que las características en el trastorno del lenguaje 

incluyen: 

Tabla 4. Características del trastorno de lenguaje  

Ecolalia 

 

Consiste en repetir frases o palabras de otros. Es 

básicamente la repetición literal de algo que acabaron 

de decir. Normalmente este trastorno se da en niños 

hasta los 3 años, pero en los niños con autismo esto se 

extiende mucho más sin propósito de comunicar algo, 

esto también puede ser gestual. 

Inversión 

pronominal 

 

El individuo se refiere a sí mismo en segunda o tercera 

persona hablando de él mismo. 

 

Semántica 

 

Dificultad para entender el significado de palabras y 

frases, así como para expresarse de manera precisa. 

Los términos espaciales y temporales son restringidos 

para ellos. 

 

Disprosodia 

 

Dificultad para el control de la musculatura oral y 

respiratoria, lo que provoca que el individuo tenga un 

tono muy alto y monótono, aunque también puede 

ocurrir lo contrario. Generalmente, las expresiones se 

encuentran fuera de contexto, sintiéndose de esta 

manera como una expresión pedante o una satisfacción 

exagerada sin motivos. 

 

Fuente: García (2002) 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 
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Los trastornos del lenguaje pueden dificultar la capacidad de una persona 

para comunicarse de manera efectiva con los demás. Esto puede llevar a 

problemas de interacción social, ya que la comunicación es un aspecto 

fundamental de las relaciones humanas. Las dificultades para expresar 

pensamientos, emociones y necesidades pueden generar frustración, 

aislamiento y dificultades para establecer y mantener relaciones sociales 

saludables. 

Las personas con TEA pueden tener dificultades para establecer y 

mantener relaciones sociales debido a su incapacidad para reflejar sus 

emociones al momento de expresarse o sentir (Miguel, 2006). Generalmente las 

personas con autismo no logran comprender o responder adecuadamente a las 

señales sociales, como el contacto visual, los gestos o las expresiones faciales. 

También pueden mostrar dificultades para desarrollar empatía, comprender las 

perspectivas de los demás y ser amables o sonreír resulta una (López, 2016). 

En el autismo la presencia de patrones de comportamiento repetitivos y 

restringidos puede manifestarse en intereses o actividades en las que están 

intensamente enfocados y limitados, así como en comportamientos repetitivos o 

estereotipados. Algunos movimientos se asocian con la cabeza o las 

extremidades, mientras otros se basan en posturas no tan comunes, trasiego en 

brazos, piernas o manos (López Gómez & Álvarez, 2007). 

Las sensibilidades sensoriales son una característica basada en la 

percepción de los estímulos y en la sensibilización a partir de una fuerte 

reactividad emocional. Estas sensibilidades se basan en la hiper o 

hiposensibilidad a estímulos sensoriales como la luz, el sonido, el tacto o el olfato 

En las sensibilidades sensoriales ciertos sonidos o texturas pueden generar 

incomodidad o ansiedad (Maciá, 2019). 

Las personas que padecen de TEA pueden tener dificultades para 

comprender y responder a las señales sociales y emocionales de los demás. 

Pueden tener dificultades para iniciar o mantener conversaciones, interpretar el 

lenguaje corporal y las expresiones faciales, y comprender las sutilezas de la 

comunicación no verbal. Los niños con autismo deben esperar que el contexto 
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los llame a la reciprocidad socioemocional, o sea, esto dependerá del interés del 

menor(García & Massolo, 2010). 

La empatía y teoría de la mente es un constructo social que guía a las 

personas hacía la ayuda a los demás y preocuparse por el bienestar de otros. 

En la empatía se encuentran otras partes de la cognición como darse cuenta de 

las emociones de otros o sentir de manera similar (Gordo, 2016) la empatía 

permite de reconocer las emociones de los demás, simpatizar con ellas y 

responder de manera apropiada y compasiva. Existe una dimensión afectiva 

(compartir las emociones) y una dimensión cognitiva (comprender las 

perspectivas y estados mentales de los demás). 

 Aportando a la idea del autor, se considera que algunas personas con 

autismo pueden tener dificultades para comprender y empatizar con las 

emociones y perspectivas de los demás, afectando de esta manera su 

participación en la sociedad. La capacidad de ponerse en el lugar de otra 

persona (teoría de la mente) puede estar afectada, lo que puede dificultar la 

comprensión de las intenciones y motivaciones de los demás. 

Las personas con autismo a menudo tienen intereses y actividades 

restringidas y repetitivas. Pueden tener dificultades para participar en actividades 

de juego imaginativas o interesarse por una variedad de temas y actividades 

sociales, lo que puede limitar su capacidad para establecer y mantener 

relaciones sociales (Vargas & Navas, 2012). 

La comunicación emocional es un constructo social que guía a las 

personas hacía la ayuda a los demás y preocuparse por el bienestar de otros. 

En la empatía se encuentran otras partes de la cognición como darse cuenta de 

las emociones de otros o sentir de manera similar a los otros. Las personas con 

autismo pueden tener dificultades para expresar sus propias emociones o para 

reconocer y comprender las emociones de los demás. Pueden tener un 

repertorio emocional limitado o pueden expresar sus emociones de manera 

diferente a lo que se considera típico (Gutiérrez & García, 2015). 

Luego de la información expuesta por varios autores es importante 

recordar que se habla de generalizaciones y que cada persona con autismo es 
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única, con fortalezas y desafíos individuales. Algunas personas con autismo 

pueden desarrollar habilidades socioemocionales sólidas con el apoyo adecuado 

y las intervenciones apropiadas. Promover un entorno comprensivo, adaptado y 

empático puede ayudar a las personas con autismo a desarrollar y mejorar sus 

habilidades socioemocionales. 

4.2 Trastornos de conducta y dificultades socioemocionales asociadas. 

Los trastornos de conducta son condiciones mentales que se caracterizan 

por patrones persistentes de comportamiento desadaptativo y desafiante. Estos 

trastornos pueden tener diversas implicaciones socioemocionales tanto para la 

persona afectada como para su entorno. Los menores no regulan las emociones 

de la manera correcta y al no haber control de estas, vienen las alteraciones o 

acciones inapropiadas para la sociedad (Custodio, 2018). 

Garaigordobil & Maganto (2013) establecen que los problemas 

emocionales y de conducta del screening de problemas emocionales y de 

conducta infantil (SPECI) son: 

Tabla 5. Problemas emocionales y de conducta 

Categoría Descripción 

Retraimiento  Menores retraídos, que prefieren la soledad y escapan del 

contacto con los demás, son inhibidos socialmente y lo 

reflejan en su comportamiento. 

Somatización  Se quedan de las molestias o dolores de cabeza, con 

frecuencia dejan de asistir a clases debido a sus molestias 

físicas. 

Ansiedad  Los menores se muestran inseguros o temerosos, 

generalmente se ve exteriorizado con inquietud o miedo. 

Infantil 

dependiente  

Los menores con este problema prefieren pasar con niños 

menores a ellos y sus actitudes no corresponden a lo que la 

sociedad espera de ellos, ya que muestran una exagerada 

dependencia de los mayores. 
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Problemas de 

pensamiento  

Los que padecen este trastorno generalmente demuestran 

incoherencia en su razonamiento, lo que se verá reflejado en 

su lenguaje verbal, el cual no tendrá lógica. 

Atención-
Hiperactividad  

Generalmente, quienes tienen este padecimiento, son muy 

inquietos y tienen problemas de atención lo que causará 

problemas en el aprendizaje y las relaciones sociales. 

Conducta 

perturbadora  

Se puede notar este trastorno cuando los menores insultan, 

tienen malos comportamientos y desobedecen saltando la 

autoridad de los mayores. 

Rendimiento 

académico  

No hay motivación por el aprendizaje y todo parece mucho 

esfuerzo para ellos. Es importante resaltar que aquí no 

interviene la inteligencia, sino su apatía hacía el estudio. 

Depresión  Para estos menores pocas cosas son divertidas, lloran y se 

aburren con frecuencia, llegan a sentir que nadie los quiere. 

Conducta 

violenta  

Las conductas en esta problemática van dirigidas al daño 

hacía los demás como golpes, humillaciones e incluso 

crueldad con los animales. 

Fuente:  Garaigordobil & Maganto (2013) 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 

 

4.3 Trastornos del estado de ánimo y su impacto en el desarrollo 

socioemocional. 

Los trastornos del estado de ánimo, como la depresión y el trastorno 

bipolar, pueden tener un impacto significativo en el desarrollo socioemocional de 

una persona. Estos trastornos afectan la forma en que una persona piensa, 

siente y se comporta, lo que puede tener consecuencias en varios aspectos de 

su vida. Se puede decir que hay un trastorno cuando la persona no puede 

controlar su estado de ánimo y lo exterioriza a nivel general mostrando malestar 

(Baena et al., 2005). 

Luego de haber citado a estos autores se puede aseverar que los 

trastornos del estado de ánimo pueden manifestarse de diferentes maneras, 

como, por ejemplo, las relaciones interpersonales, las cuales se basan en la 

comunicación e integración entre las personas. Se comparten emociones y 
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sentimientos para crear vínculos, sociales, laborales o de amistad  (Almeida & 

Flores, 2019). Cuando no existe control sobre los estados de ánimo puede haber 

ruptura de relaciones, sentimientos de soledad y dificultades para establecer 

nuevas conexiones. 

Además, se menciona que la autoestima y el autoconcepto es lo que da 

sentido a la identidad de las personas y lo que les permite poseer un marco 

referencial desde una realidad exteriorizada(Roa, 2013). Por consecuente 

cuando hay baja autoestima y una percepción negativa de uno mismo. Las 

personas con depresión pueden tener pensamientos autodepreciativos y 

sentimientos de inutilidad, lo que afecta su confianza y su sentido de valía 

personal. Esto puede influir en su capacidad para relacionarse con los demás y 

participar en actividades sociales. 

Los trastornos del estado de ánimo, por otro lado, pueden interferir con el 

rendimiento académico y laboral. Los síntomas como la falta de energía, la 

dificultad para concentrarse y la pérdida de interés pueden dificultar la capacidad 

de una persona para cumplir con sus responsabilidades y alcanzar su potencial. 

Esto puede llevar a dificultades en el trabajo o el estudio, lo que a su vez puede 

generar estrés adicional y empeorar los síntomas del trastorno, esto quiere decir 

que las personas no logran concentrase o asimilar nueva información Collado & 

Cortez, 2012). 

4.4 Trastorno reactivo del apego 

El Trastorno Reactivo de Apego (TRA) es una condición psicológica que 

se desarrolla en la infancia como resultado de experiencias adversas y 

traumáticas en las relaciones tempranas con los cuidadores principales. Este 

trastorno se caracteriza por dificultades significativas en la formación de vínculos 

afectivos y en el establecimiento de relaciones seguras y estables (Ministerio de 

sanidad, 2022). 

Las personas con Trastorno del Apego Reactivo suelen haber 

experimentado situaciones de negligencia, abuso físico o emocional, 

separaciones traumáticas o constantes cambios de cuidadores durante sus 

primeros años de vida. Estas experiencias adversas pueden llevar a una falta de 
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confianza en los demás y a una preocupación constante por su propia seguridad 

y bienestar (García, 2013). 

Luego de haber citado el informe del Ministerio de sanidad de España 

(2022), se puede decir que los síntomas del Trastorno del Apego Reactivo y su 

influencia en el desarrollo socioemocional pueden incluir: 

• Dificultades para establecer relaciones sociales cercanas. 

• Falta de capacidad para mostrar afecto y recibir afecto de los demás. 

• Comportamiento desconfiado o hipervigilante. 

• Problemas de regulación emocional, como cambios bruscos de humor o 

explosiones de ira. 

• Alta ansiedad y miedo al abandono. 

• Conductas desafiantes, agresivas o autodestructivas. 

• Problemas para seguir instrucciones o cumplir normas. 

• Dificultades en el rendimiento académico. 

Coincidiendo con el autor se deduce que un trastorno del apego reactivo 

requiere una evaluación y diagnóstico adecuados por parte de un profesional de 

la salud mental, como un psicólogo o psiquiatra, ya que puede haber otras 

condiciones subyacentes o factores que contribuyan a los síntomas observados. 

El tratamiento generalmente implica terapia individual o familiar, enfoques 

centrados en el apego y la creación de entornos seguros y estables para 

fomentar el desarrollo de relaciones saludables. 

4.5 Trastorno de ansiedad social  

El trastorno de ansiedad o fobia social es un trastorno psicológico 

caracterizado por un miedo fuera de lo normal y persistente a situaciones 

sociales o de rendimiento en las que la persona puede ser evaluada o juzgada 

por otros. Las personas con trastorno de ansiedad social suelen temer 

actividades como hablar en público, participar en conversaciones, conocer gente 

nueva o comer o beber frente a otras personas (Bados, 2009). 

Los síntomas del trastorno de ansiedad social pueden variar en su 

intensidad y duración, pero generalmente incluyen ansiedad anticipatoria antes 

de la situación social, un temor excesivo a ser humillado o avergonzado, 
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preocupación por el juicio de los demás, síntomas físicos como ruborización, 

temblores, sudoración, taquicardia, dificultad para hablar y evitación activa de 

situaciones sociales (J. Muñoz & Rodríguez, 2016). 

Los autores citados anteriormente dan una percepción sobre como el 

trastorno de ansiedad social puede interferir significativamente en la vida diaria 

de una persona y afectar negativamente sus relaciones, su rendimiento 

académico o laboral, y su bienestar emocional en general. Este trastorno es 

distinto de ser simplemente tímido o introvertido, ya que implica una ansiedad 

extrema que puede ser debilitante. 

5. Barreras socioemocionales del aprendizaje: 

Las barreras socioemocionales del aprendizaje son obstáculos que 

pueden dificultar el proceso de adquisición de conocimientos y habilidades 

debido a factores sociales y emocionales.  Las barreras socioemocionales son 

obstáculos o dificultades que pueden surgir en el ámbito social y emocional, y 

que afectan las interacciones y el bienestar de las personas. Se considera una 

barrera cuando no existe la accesibilidad en lo que se considera como un 

proceso de aprendizajes (Villaescusa, 2011). 

5.1 Factores personales que afectan el aprendizaje socioemocional 

Las emociones son un conjunto de procesos cognitivos que determinan la 

interiorización de nuevos aprendizajes, siempre que estos sean agradables para 

ellos (Galarza & Mateo, 2017).     En el aprendizaje socioemocional, la educación 

se centra en el desarrollo de habilidades y competencias socioemocionales en 

los estudiantes, y esto se basa en la premisa de que el aprendizaje y el desarrollo 

de habilidades sociales y emocionales son fundamentales para el éxito 

académico, personal y social de los estudiantes (Bolaños, 2020). 

Las experiencias previas hacen referencia a las ideas o conocimientos 

que el sujeto trae consigo y que convergen con su nueva adquisición de 

conocimientos (Muñoz & Carrasco, 2017). Las experiencias pasadas de una 

persona, tanto positivas como negativas, pueden afectar su disposición para 

aprender y participar en el aprendizaje socioemocional. Por ejemplo, si alguien 

ha tenido experiencias traumáticas o negativas en el pasado, es posible que 
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enfrenten dificultades para confiar en los demás o regular sus propias 

emociones. 

El nivel de desarrollo cognitivo de una persona puede influir en su 

capacidad para comprender y aplicar conceptos socioemocionales. A medida 

que una persona desarrolla habilidades cognitivas como el razonamiento, la 

resolución de problemas y la metacognición, puede beneficiarse de un 

aprendizaje socioemocional más efectivo. El nivel cognitivo adecuado servirá 

para que el menor pueda adaptarse y socializar en situaciones pedagógicas 

donde se busque fortalecer procesos de enseñanza aprendizaje (Encarnación, 

2022). 

Los rasgos de personalidad individuales pueden influir en cómo una 

persona se involucra en el aprendizaje socioemocional. La personalidad bien 

desarrollada ayudará en conseguir el máximo bienestar posible, evitar conflictos 

y conductas violentas o problemas de adaptabilidad (Ortiz,2016).  Algunas 

personas pueden ser naturalmente más abiertas, receptivas y dispuestas a 

participar en actividades que fomenten el aprendizaje socioemocional, mientras 

que otras pueden ser más introvertidas o reservadas. 

La falta de motivación se puede reflejar la falta de interés, pérdida de 

ganas de superación y la sensación de incapacidad ante acciones o actividades 

que se le presenten a la persona (Rivas & Aviles, 2020). la motivación personal 

juega un papel crucial en el aprendizaje socioemocional. Las personas que 

tienen una motivación intrínseca, es decir, que están impulsadas por un interés 

genuino y disfrutan del proceso de aprendizaje socioemocional, suelen tener un 

mejor desempeño en comparación con aquellas que tienen una motivación 

extrínseca o dependen de recompensas externas. 

La autonomía emocional hace referencia a la gestión personal como 

responsabilidad, autoestima e incluso la actitud positiva ante la vida y la 

capacidad de buscar solución o recursos para problemáticas (Oliveros, 2018) la 

sensación de autonomía y control sobre el propio aprendizaje socioemocional 

puede influir en la disposición de una persona para participar activamente y 

asumir la responsabilidad de su crecimiento socioemocional. Las personas que 
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se sienten capacitadas para tomar decisiones y establecer metas en el 

aprendizaje socioemocional suelen tener una mayor participación y compromiso. 

Los contextos aportan al niño en su forma de ser y condicionan la manera 

de pertenecer a su ambiente educativo y esto se ve reflejado en su adquisición 

de aprendizaje. El contexto influye sea familiar, social o personal (León et al., 

2021). El contexto cultural en el que una persona se encuentra inmersa puede 

influir en su aprendizaje socioemocional. Las normas culturales, las creencias y 

los valores pueden afectar la forma en que una persona comprende y maneja las 

emociones, establece relaciones y se relaciona con los demás. 

Es importante abordar estas barreras socioemocionales del aprendizaje 

para promover un ambiente educativo positivo y propicio para el crecimiento 

académico y personal de los estudiantes. Esto implica brindar apoyo emocional, 

crear un entorno inclusivo, fomentar la autoestima y ofrecer estrategias para 

manejar el estrés y la ansiedad. Estos factores personales interactúan entre sí y 

pueden variar en cada individuo. Además, el apoyo de un entorno educativo 

positivo y de calidad también es fundamental para promover un aprendizaje 

socioemocional exitoso. 

 

5.2 Factores familiares y socioeconómicos que pueden ser barreras para el 

desarrollo socioemocional. 

León et al. (2021) menciona que varios factores familiares y 

socioeconómicos pueden desempeñar un papel importante como barreras para 

el desarrollo socioemocional de un individuo. Estos pueden ser: 

• Un entorno familiar disfuncional, con falta de apoyo emocional, 

comunicación deficiente o conflicto constante, puede dificultar el 

desarrollo socioemocional de un niño. La falta de modelos de 

comportamiento positivos y relaciones estables puede afectar 

negativamente su capacidad para desarrollar habilidades sociales 

y emocionales. 

• La falta de recursos económicos, lo cual puede limitar el acceso a 

oportunidades de desarrollo socioemocional, como programas 
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extracurriculares, actividades recreativas o servicios de salud 

mental. Además, las condiciones de vida precarias, como la 

vivienda inestable o la falta de acceso a alimentos adecuados, 

pueden generar estrés crónico que afecta negativamente la salud 

emocional y el bienestar general. 

• Educación limitada de los padres, ya que estos pueden tener 

dificultades para proporcionar un entorno estimulante y de apoyo 

que fomente el desarrollo socioemocional de sus hijos. Pueden 

tener menos conocimiento sobre estrategias de crianza efectivas o 

tener dificultades para comunicarse de manera adecuada con sus 

hijos y afectar de manera directa el desarrollo de los menores. 

• Discriminación basada en la raza, el género, la orientación sexual 

u otros factores puede tener un impacto negativo en el desarrollo 

socioemocional. Las experiencias de discriminación pueden 

generar estrés crónico, afectar la autoestima o desmotivar. La 

desmotivación, genera un retraso en el desarrollo y en el 

cumplimiento de actividades (Inocente, 2010) y dificultar la 

formación de relaciones positivas, lo que puede tener 

consecuencias a largo plazo en el desarrollo socioemocional. 

Luego de haber leído las ideas de este autor podemos decir que otro 

factor puede ser el acceso limitado a servicios de salud mental, este es un campo 

extenso que recibe aportaciones de muchas disciplinas como ciencias sociales 

o ciencias puras. Su objetivo es que la mente se encuentre en un estado normal 

sano (Lluch, 1999). La falta de acceso a servicios de salud mental ya sea por 

razones financieras o geográficas, puede ser una barrera significativa para el 

desarrollo socioemocional. La falta de apoyo profesional puede dificultar la 

identificación y el manejo de problemas emocionales o de comportamiento, lo 

que puede llevar a dificultades adicionales en las relaciones interpersonales y el 

bienestar emocional. 

Es importante resaltar que estos factores no determinan de manera 

definitiva el desarrollo socioemocional de una persona. Aunque puedan 

representar barreras significativas, las intervenciones adecuadas, como 

programas de apoyo familiar, acceso a servicios de salud mental y oportunidades 
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educativas, pueden mitigar su impacto y promover un desarrollo socioemocional 

saludable. 

5.3 Rol de las instituciones educativas en la superación de las barreras 

socioemocionales del aprendizaje. 

Las instituciones educativas desempeñan un papel fundamental en la 

superación de las barreras socioemocionales del aprendizaje. El rendimiento 

académico y la convivencia son un instrumento importante para la formación 

integral del menor y un correcto desarrollo. Ya que aquellos conflictos que 

aparecen en el aula hacen notar la falta de competencias socioemocionales 

(Inocente, 2010).  

Gallardo (2021) en los lineamientos socioemocionales en las 

comunidades educativas de UNICEF, menciona algunos aspectos importantes 

que son útiles en la superación de barreras socioemocionales: 

Las instituciones educativas deben crear un entorno seguro y acogedor 

que fomente el bienestar emocional de los estudiantes. Esto implica promover la 

inclusión, la empatía y el respeto entre los miembros de la comunidad escolar. 

Para esto, los docentes deben reconocer y valorar aptitudes que apoyen 

en la solución de problemáticas (Cayón, 2014)Pueden implementar programas y 

actividades específicas diseñadas para fortalecer las habilidades 

socioemocionales de los estudiantes. Estos programas pueden incluir la 

enseñanza de habilidades de comunicación, resolución de conflictos, manejo del 

estrés y construcción de relaciones saludables. 

Es importante que las instituciones educativas brinden orientación y 

apoyo individualizado a los estudiantes que enfrentan barreras 

socioemocionales. Esto puede implicar la disponibilidad de consejeros 

escolares, psicólogos u otros profesionales capacitados que puedan brindar 

apoyo emocional y asesoramiento a los estudiantes. 

La relación entre la escuela y la familia es de gran importancia porque de 

ella dependerá el desarrollo de los niños a nivel social, afectivo y cognitivo 

(Briceño et al., 2019). Las instituciones educativas deben fomentar la 
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participación de los padres y la comunidad en el proceso educativo. Esto puede 

incluir la realización de talleres para padres sobre temas relacionados con la 

salud mental y el bienestar emocional, así como la colaboración con 

organizaciones comunitarias para proporcionar recursos adicionales a los 

estudiantes que lo necesiten. 

Las instituciones educativas deben contar con sistemas de evaluación y 

seguimiento para identificar a los estudiantes que puedan estar experimentando 

barreras socioemocionales en su aprendizaje. Esto les permitirá intervenir 

tempranamente y proporcionar el apoyo necesario para superar estas barreras. 

La salud mental es importante ya que converge con un nivel de bienestar que 

beneficia las relaciones, sociales, familiares o comunitarias (Gobierno de Chile, 

2015). 

En concordancia el documento de UNICEF es importante resaltar que el 

rol de las instituciones es vital en la superación de las barreras socioemocionales 

del aprendizaje al crear un ambiente de apoyo, implementar programas de apoyo 

socioemocional, ofrecer orientación individualizada, fomentar la participación de 

los padres y la comunidad, y realizar evaluaciones y seguimientos regulares. Al 

abordar estas barreras, las instituciones educativas pueden promover un entorno 

propicio para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. 
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2.2 Marco Legal: 

 

La Constitución De La Republica Del Ecuador 2008 Decreto Legislativo, 

dentro de su marco normativo se establece: 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca 

de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes:  
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su 

derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas 

para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 

respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a 

su formación y a su desarrollo integral.  

 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.  

 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones.  

 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud 

y desarrollo.  

 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias.  

 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos 

a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación 

priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.  
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8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad.  

 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

 

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes.  

 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal. 

 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.  

 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el 

derecho de testar y de heredar.  

 

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones 

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes.  

 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas 

y jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa.  
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5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará 

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos.  

 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción.  

 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento 

de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

referencia a ella. 

  

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2021)del Ecuador, menciona en su 

normativa: 

 

Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa Nacional. - La Autoridad 

Educativa Nacional, como rectora del Sistema Nacional de Educación, formulará 

las políticas nacionales del sector, estándares de calidad y gestión educativos, 

asi como la política para el desarrollo del talento humano del sistema educativo 

y expedirá los acuerdos, reglamentos y demás normativa que se requiera. La 

competencia sobre la provisión de recursos educativos la ejerce de manera 

exclusiva la Autoridad Educativa Nacional y de manera concurrente con los 

distritos metropolitanos y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, distritos 

metropolitanos y gobiernos autónomos municipales y parroquiales de acuerdo 

con la Constitución de la República y las leyes. 

 

Las atribuciones y deberes de la Autoridad Educativa Nacional son las 

siguientes: 

 

a. Articular de conformidad con la Constitución de la República y la Ley la 

estructura de la Educación General con los demás componentes del Sistema 

Nacional de Educación; 
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b. Administrar el Sistema Nacional de Educación y asumir la responsabilidad de 

la educación, con sujeción a las normas legales vigentes; 

 

c. Formular e implementar las políticas educativas, los estándares de gestión 

escolar, de aprendizaje y de desempeño profesional docente y directivo, en todos 

los niveles y modalidades, y los indicadores de calidad de la provisión educativa; 

y, velar y vigilar por su cumplimiento en los niveles desconcentrados, de 

conformidad con los principios y fines de la presente Ley en armonía con los 

objetivos del Régimen de Desarrollo, y la articulación con el Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social, en coordinación con las otras instancias definidas en 

esta Ley;  

 

d. Organizar la provisión de servicios para el desarrollo del talento humano del 

Sistema Nacional de Educación; 

 

e. Aprobar con la participación de todos los actores del proceso educativo, 

democrático, participativo e inclusivo, el Plan Nacional de Educación, los 

programas y proyectos que deban desarrollarse a nivel nacional y vigilar su 

correcta y oportuna ejecución; 

 

f. Desarrollar y estimular la investigación dentifica, pedagógica, tecnológica y de 

conocimientos ancestrales, en coordinación con otros organismos del Estado; 

 

g. Fomentar y estimular la publicación de textos y libros nacionales de valor 

educativo, cultural, linguístico, artístico y científico, libres de contenidos e 

imágenes sexistas y discriminatorias; 

 

h. Presidir el Consejo Nacional de Educación y demás organismos colegiados, 

con voto dirimente de ser el caso, y cumplir con las representaciones nacionales 

e internacionales que le sean delegadas y que le corresponden de acuerdo con 

la Ley; 
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i. Requerir los recursos necesarios para garantizar la provisión del talento 

humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos necesarios para 

implementar los planes educativos; 

 

j. Expedir los acuerdos, reglamentos y demás normativa que se requiera, en el 

ámbito de sus competencias, de conformidad con la Constitución y la Ley; 

 

k. Preparar la proforma presupuestaria del sector educativo y presentarla al 

organismo competente; 

 

l. Vigilar la correcta administración del presupuesto y solicitar las reformas 

necesarias; 

 

m. Autorizar comisiones de servicio fuera del país, de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes; 

 

n. Autorizar la creación o disponer la revocatoria de las autorizaciones para el 

funcionamiento de establecimientos educativos, de conformidad con la presente 

Ley y su reglamento; 

 

o. Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, 

por parte de los representantes, directivos y docentes de los establecimientos 

educativos, y en caso de incurrir en las infracciones establecidas en esta Ley, y 

en ejercicio de sus labores de fiscalización y control, imponer las sanciones e 

implementar los mecanismos que correspondan, garantizando el derecho a la 

defensa y la observancia del debido proceso, de conformidad con la presente  

 

p. Fortalecer el funcionamiento de los establecimientos educativos públicos, 

priorizando el sector rural, zonas de frontera, de riesgo, y aquellas afectadas por 

desastres naturales y antrópicos; 

 

q. Suscribir, dentro del marco de sus atribuciones y de conformidad a la 

Constitución de la República y la Ley, convenios y contratos relacionados con la 

educación; 
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r. Aprobar estatutos de entidades educativas, de investigación pedagógica y de 

otras relacionadas con el ramo; 

 

s. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales, 

reglamentarias y demás normativa que rige el Sistema Nacional de Educación; 

 

t. Expedir, de conformidad con la Constitución de la República y la Ley, acuerdos 

y resoluciones que regulen y reglamenten el funcionamiento del Sistema 

Nacional de Educación;  

 

u. Resolver, dentro del ámbito de sus funciones y de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley, los asuntos no contemplados en la 

presente Ley y su reglamento; 

 

v. Controlar el buen uso de los recursos de operación de establecimientos 

educativos de conformidad a la presente Ley y su reglamento; 

 

w. Coordinar con el Sistema de Educación Superior para homologar y acreditar 

los titulos otorgados por la Autoridad Educativa Nacional para el ingreso a las 

carreras de nivel superior; 

 

x. Garantizar la transferencia de recursos de manera oportuna, regular y 

suficiente a los niveles y modalidades del Sistema Nacional de Educación; 

 

y. Aplicar los mecanismos de participación ciudadana en las diferentes 

instancias del modelo de gestión; 

 

z. Rendir cuentas a la sociedad y ante los actores del sistema educativo;    

 

aa. La Autoridad Educativa Nacional definirá estándares e indicadores de calidad 

educativa que serán utilizados para las evaluaciones realizadas por el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa. Los estándares serán al menos de dos tipos: 

curricular, referidos al rendimiento académico estudiantil y alineados con el 
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currículo nacional obligatorio; profesionales, referidos al desempeño de las y los 

docentes y del personal directivo de los establecimientos educativos; 

 

bb. Establecer un proceso progresivo y programado de sectorización geográfica 

docente de aquellos educadores que cuentan con nombramientos definitivos en 

instituciones educativas lejanas a su domicilio con fines de reagrupación familiar, 

de acuerdo con la normativa que para el efecto expida la Autoridad 

Educativa Nacional; 

 

cc. Implementar anualmente, de forma eficiente, progresiva y programada los 

correspondientes concursos de méritos y oposición, a fin de eliminar la 

precarización laboral; 

 

dd. Coordinar con el ente rector de la inclusión económica y social y los 

organismos públicos del Sistema de Educación Superior, la articulación entre el 

nivel de educación inicial y los niveles de educación básica, bachillerato y 

educación superior; 

ee. Ser instancia de apelación de los actos administrativos expedidos por los 

niveles desconcentrados y demás instancias jerárquicamente inferiores, 

incluyendo las presentadas por los participantes en los concursos de méritos y 

oposición para llenar las vacantes del Sistema Nacional de Educación; 

 

ff. Informar y consultar con carácter vinculante a las comunidades, pueblos y 

nacionalidades respecto del inicio de procesos de cierre y fusión de 

establecimientos educativos públicos en sector rural y comunitario; 

 

gg. Expedir los lineamientos generales del calendario del año escolar 

correspondiente. Los establecimientos educativos registrarán con base en el 

mismo, su calendario institucional ante el Distrito respectivo y este llevará el 

control de su cumplimiento; 

 

hh. Establecer los acuerdos y mecanismos que permitan el acceso universal y 

uso de material bibliográfico en distintos soportes, especialmente dirigidos a la 

inclusión de los pueblos y nacionalidades y de las personas con discapacidad, 
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en cuyo caso se implementarán sistemas informáticos, auditivos, visuales, entre 

otros; 

 

ii. Garantizar que las bibliotecas escolares participen de las políticas públicas 

relacionadas con la Red Nacional de Bibliotecas, conforme se establece en la 

Ley Orgánica de Cultura;  

 

jj. Establecer las condiciones adecuadas de infraestructura y mobiliario y 

propiciar que el espacio de lectura o biblioteca escolar sea actualizada y 

pertinente al contexto cultural y geográfico de la entidad, para lo cual la Autoridad 

Educativa Nacional implementará procesos dirigidos a garantizar un fondo 

bibliográfico, fortalecido por contenidos interculturales, saberes ancestrales e 

inclusivos, así como el préstamo y la reposición de libros; 

 

kk. Fomentar la capacitación de docentes como mediadores de lectura en los 

distintos niveles educativos y garantizar la profesionalización, estabilidad, 

categorización y escalafón del personal bibliotecario, conforme las disposiciones 

de esta Ley y su reglamento; 

 

Il. Coordinar con las autoridades del Sistema de Educación Superior y la 

Universidad Nacional de Educación el proceso de la formación inicial, continua y 

de cuarto nivel de los profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil, 

en función de las necesidades de las instituciones del Sistema Nacional de 

Educación. Las organizaciones y agencias de cooperación podrán cooperar en 

el desarrollo de procesos de formación continua de los profesionales del 

Departamento de Consejería Estudiantil en el ámbito de sus competencias; y, 

 

mm. Las demás determinadas en la Ley y su Reglamento. 

Para el Sistema Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, 

se considerará su especificidad y particularidades. 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque de la investigación: (cuantitativo, cualitativo o mixto) 

 

El enfoque que toma esta investigación es mixto debido a la amplia 

magnitud de datos que se necesita recolectar para poder demostrar que el 

acompañamiento de los padres de familia es importante e influye en el desarrollo 

socioemocional de los estudiantes entre los 7 y 11 años, dado que así se puede 

lograr tanto un análisis exacto por parte del enfoque cuantitativo y uno más 

profundo de parte del cualitativo. 

 

El enfoque mixto combina elementos cuantitativos y cualitativos. En este 

enfoque, se integran técnicas y métodos de recopilación y análisis de datos tanto 

cuantitativos como cualitativos con el objetivo de proporcionar una visión más 

completa y enriquecedora de un fenómeno o problema de investigación. 

 

3.2 Alcance de la investigación: (Exploratorio, descriptivo o 

correlacional) 

 

Descriptivo  

El alcance del presente proyecto es de tipo descriptivo dado que se 

pretende ampliar y seguir respaldando un fenómeno que ya ha sido estudiado 

antes y de que a su vez se busca actualizar información. 

 

Abreu (2012) menciona que el diseño descriptivo es ideal cuando el 

objetivo principal de la investigación es describir características, 

comportamientos o tendencias de un grupo específico o fenómeno. No se busca 

establecer relaciones causales, sino presentar una imagen clara y detallada de 

lo que está sucediendo. 

 

Los estudios descriptivos son comúnmente utilizados como la primera 

etapa de una investigación más profunda. Proporcionan una base sólida para 

investigaciones posteriores, ya que permiten identificar patrones o áreas que 

necesitan más análisis. 
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Cuando se investiga un tema poco conocido o estudiado, un diseño 

descriptivo puede ser el punto de partida para recopilar datos y obtener 

información valiosa que guíe futuras investigaciones. 

 

De campo 

La investigación de porque permite la interacción directa con los sujetos 

de estudio. Esto es particularmente valioso en las ciencias sociales, porque 

permite comprender las perspectivas y experiencias de las personas para 

obtener información significativa. 

 

3.3 Técnica e instrumentos para obtener los datos 

Para el presente estudio se consideraron las siguientes técnicas de 

investigación con sus respectivos instrumentos: 

 

Tabla 6. Técnica e instrumentos de la investigación 

Técnica Instrumentos 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Encuesta Cuestionario 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 

 

Observación:  

De acuerdo con Gómez (2021), la observación es una técnica de 

investigación que implica la recolección sistemática y directa de datos mediante 

la observación y registro de comportamientos y eventos relevantes. En este 

estudio, se utilizó una ficha de observación para analizar los comportamientos 

emocionales y las interacciones sociales de los docentes. 

 

Entrevista:  

En palabras de Cantos y Loor (2023), la entrevista es un método de 

investigación que permite obtener información de manera directa a través de 

preguntas y respuestas entre el entrevistador y el entrevistado. En esta 

investigación, se llevó a cabo una entrevista con los docentes para que pudieran 
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expresar la importancia del apoyo familiar en el desarrollo de los estudiantes y 

brindar una perspectiva desde su rol como responsables del proceso académico. 

 

Encuesta:  

Según Arias (2020), la encuesta es un instrumento de investigación que 

busca recolectar información a través de preguntas estructuradas y 

estandarizadas para obtener datos sobre un tema específico. En este caso, se 

aplicó la encuesta con el objetivo de recopilar información sobre los padres de 

familia y su relación con sus hijos, con el fin de determinar el desarrollo 

socioemocional de los alumnos. 

 

3.4 Población y muestra 

 

La población seleccionada corresponde docentes, padres de familia y 

estudiantes de la Unidad Educativa “Hans Kelsen” del cantón Naranjito. 

 

Muestra 

 

Se seleccionó una muestra aleatoria simple probabilística de 12 

estudiantes de 4to, 5to y 6to de Educación General Básica, 4 docentes de las 

distintas materias que se imparten en la escuela y 7 padres o representante de 

los alumnos. 

 

Tabla 7. Datos de la población y muestra 

Grupos humanos de 
estudio 

Población Muestreo Instrumento 

Estudiantes 12 12 Ficha de 
observación 

Docentes 4 4 Entrevista 

Padres de familia 12 7 Encuesta 

Fuente: Unidad Educativa “Hans Kelsen” 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 
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CAPÍTULO IV  

INFORME DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Presentación y análisis de resultados 

 

Análisis de los resultados de la de la ficha de observación dirigida a los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Hans Kelsen”. 

 

Objetivo: Registrar y analizar de manera sistemática las interacciones y 

comportamientos de los estudiantes en el contexto escolar, con el propósito de 

identificar cómo el nivel de acompañamiento familiar influye en su desarrollo 

socioemocional. 

 

Tabla 8. Ficha de observación 

Comportamientos 

emocionales 

Aspectos a evaluar Siempre Usual 
Poco 

usual 

No se 

evidencia 
Observaciones 

1) El niño/a exhibe 

una amplia gama 

de emociones, 

incluyendo alegría, 

tristeza, enfado y 

miedo, en 

respuesta a 

diferentes 

situaciones y 

estímulos. 

2 5 3 2 

Se evidencia una 

falta de expresión 

emocional más 

profunda y 

diversa. 

2) El niño/a es capaz 

de identificar y 

etiquetar sus 

propias 

emociones, 

expresándolas de 

manera adecuada 

y verbalizando 

cómo se siente en 

determinados 

momentos. 

1 3 5 3 

El grupo 

mayoritario de 

niños (en el nivel 

"Poco Usual") 

parece tener 

dificultades para 

identificar y 

comunicar sus 

emociones de 

manera efectiva. 

3) El niño/a muestra 

habilidades para 

regular sus 

emociones, 

utilizando 

estrategias como 

la respiración 

profunda, el contar 

0 1 4 7 

La mayoría de los 

niños no muestra 

un adecuado 

dominio de 

habilidades de 

regulación 

emocional. 
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hasta diez o 

buscar ayuda de 

un adulto cuando 

se siente 

abrumado/a. 

4) El niño/a 

demuestra 

empatía hacia las 

emociones de los 

demás, mostrando 

comprensión y 

ofreciendo 

consuelo cuando 

sus compañeros 

se sienten tristes, 

frustrados o 

enojados. 

0 2 5 5 

Muestran un nivel 

de empatía 

limitado o poco 

frecuente. 

 5) El niño/a muestra 

una actitud positiva 

y optimista en 

general, 

afrontando los 

desafíos con 

determinación y 

buscando 

soluciones en 

lugar de rendirse 

ante las 

dificultades. 

0 3 6 3 

Existe una posible 

influencia 

negativa debido a 

la ausencia de un 

apoyo emocional 

sólido. 

Interacciones 

Sociales 

6) El niño/a interactúa 

de forma activa y 

espontánea con 

sus compañeros, 

buscando 

oportunidades 

para jugar y 

participar en 

actividades 

grupales. 

3 4 4 1 

Parece haber una 

falta de iniciativa 

en el 

establecimiento 

de relaciones 

sociales. 

7) El niño/a muestra 

habilidades para 

iniciar y mantener 

conversaciones 

con sus 

compañeros, 

expresando sus 

ideas y 

escuchando las de 

los demás. 

2 3 4 3 

Hay una falta de 

habilidades de 

comunicación 

social bien 

desarrolladas. 

8) El niño/a 

demuestra 

empatía hacia sus 

1 3 5 3 

Parecen tener 

una empatía 

limitada o poco 



74 
 

compañeros, 

mostrando 

preocupación por 

sus emociones y 

ofreciendo apoyo 

cuando es 

necesario. 

habitual hacia sus 

compañeros. 

9) El niño/a participa 

en actividades 

cooperativas, 

trabajando en 

equipo con sus 

compañeros para 

lograr objetivos 

comunes. 

0 2 5 5 

No muestran un 

nivel adecuado de 

participación en 

actividades 

cooperativa. 

10) El niño/a muestra 

habilidades de 

resolución de 

conflictos, 

buscando 

soluciones 

pacíficas y 

dialogando con 

sus compañeros 

para llegar a 

acuerdos. 

0 1 4 7 

Dificultades en la 

resolución de 

conflictos. 

Fuente: Unidad Educativa “Hans Kelsen” 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 

 

1. El niño/a exhibe una amplia gama de emociones, incluyendo alegría, 

tristeza, enfado y miedo, en respuesta a diferentes situaciones y 

estímulos. 

 

Análisis:  

 

El hecho de que la mayoría de los niños muestren una expresión 

emocional limitada o poco diversa puede estar relacionado con la ausencia de 

un ambiente familiar que fomente la expresión emocional y la aceptación de las 

emociones. Esto podría afectar su bienestar emocional y la forma en que se 

relacionan con los demás, ya que podrían reprimir sus sentimientos o tener 

dificultades para comprender y responder a las emociones de los demás. 
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2. El niño/a es capaz de identificar y etiquetar sus propias emociones, 

expresándolas de manera adecuada y verbalizando cómo se siente 

en determinados momentos. 

 

Análisis:  

 

El grupo mayoritario de niños que muestra dificultades para identificar y 

comunicar sus emociones probablemente refleja una falta de enseñanza y 

acompañamiento emocional en el hogar. La falta de modelos y oportunidades 

para hablar sobre las emociones puede llevar a que los niños no desarrollen 

adecuadamente esta habilidad. Al no poder identificar adecuadamente lo que 

sienten, podrían tener dificultades para expresar sus necesidades emocionales 

y buscar apoyo cuando lo necesiten. 

 

3. El niño/a muestra habilidades para regular sus emociones, utilizando 

estrategias como la respiración profunda, el contar hasta diez o 

buscar ayuda de un adulto cuando se siente abrumado/a. 

 

Análisis:  

 

La falta de habilidades de regulación emocional en la mayoría de los niños 

puede ser resultado de una ausencia de modelos y práctica en el uso de 

estrategias efectivas para manejar sus emociones. La falta de apoyo o atención 

a las necesidades emocionales de los niños en el hogar puede contribuir a esta 

situación. Esto podría afectar su bienestar general y su capacidad para 

concentrarse y rendir adecuadamente en el entorno escolar. 

 

4. El niño/a demuestra empatía hacia las emociones de los demás, 

mostrando comprensión y ofreciendo consuelo cuando sus 

compañeros se sienten tristes, frustrados o enojados. 
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Análisis:  

 

La limitada muestra de empatía en la mayoría de los niños podría estar 

relacionada con una falta de modelos empáticos en el hogar. Si los niños no han 

sido expuestos a un ambiente que fomente la empatía y el cuidado hacia los 

demás, es posible que no desarrollen adecuadamente esta habilidad.  

 

5. El niño/a muestra una actitud positiva y optimista en general, 

afrontando los desafíos con determinación y buscando soluciones 

en lugar de rendirse ante las dificultades. 

 

Análisis:  

 

La mayoría de los niños que muestran una actitud menos positiva y 

optimista podrían estar experimentando dificultades emocionales debido a la 

falta de apoyo y estabilidad emocional en el hogar. Las experiencias negativas y 

la ausencia de un ambiente positivo podrían influir en su perspectiva y actitud 

hacia la vida. La falta de optimismo y determinación para enfrentar desafíos 

podría llevar a que se rindan fácilmente ante las dificultades y no alcancen su 

máximo potencial académico. 

 

 

6. El niño/a interactúa de forma activa y espontánea con sus 

compañeros, buscando oportunidades para jugar y participar en 

actividades grupales. 

 

Análisis:  

 

La falta de una interacción social más activa y espontánea en la mayoría 

de los niños podría deberse a la falta de oportunidades para interactuar con otros 

niños fuera del entorno escolar o la ausencia de estímulos sociales en el hogar. 

Esto afecta de manera que los niños podrían experimentar dificultades para 

formar amistades y desarrollar habilidades sociales esenciales para la vida. 
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7. El niño/a muestra habilidades para iniciar y mantener 

conversaciones con sus compañeros, expresando sus ideas y 

escuchando las de los demás. 

 

Análisis:  

La mayoría de los niños que tienen dificultades para iniciar y mantener 

conversaciones podrían reflejar una falta de práctica en habilidades de 

comunicación y la ausencia de estímulos para participar en interacciones 

verbales en el hogar. Esta falta de habilidades de comunicación podría ser una 

dificultad para expresar sus pensamientos y opiniones de manera efectiva.  

 

8. El niño/a demuestra empatía hacia sus compañeros, mostrando 

preocupación por sus emociones y ofreciendo apoyo cuando es 

necesario. 

 

Análisis:  

La falta de empatía en la mayoría de los niños podría ser resultado de una 

falta de enseñanza y modelos empáticos en el hogar. La falta de atención a las 

necesidades emocionales de los niños podría contribuir a esta situación. 

Además, se les dificulta comprender y apoyar emocionalmente a sus 

compañeros, lo que podría afectar negativamente su convivencia y bienestar en 

el entorno escolar. 

 

9. El niño/a participa en actividades cooperativas, trabajando en equipo 

con sus compañeros para lograr objetivos comunes. 

 

Análisis:  

 

 La falta de participación en actividades cooperativas en la mayoría de los 

niños podría deberse a la falta de fomento y oportunidades para trabajar en 

equipo en el hogar o la ausencia de experiencias que promuevan la colaboración. 

También al no poseer esta habilidad, se les hace difícil trabajar en conjunto de 

manera armoniosa.  
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10. El niño/a muestra habilidades de resolución de conflictos, buscando 

soluciones pacíficas y dialogando con sus compañeros para llegar a 

acuerdos. 

 

Análisis:  

 

La falta de habilidades de resolución de conflictos en la mayoría de los 

niños podría reflejar una falta de modelos y oportunidades para aprender a 

manejar situaciones conflictivas de manera efectiva en el hogar. Es por esto que 

las dificultades para resolver disputas y mantener relaciones armoniosas con sus 

compañeros podría generar tensiones y conflictos en el entorno escolar. 
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Análisis de los resultados de la de la entrevista dirigida a los docentes de 

la Unidad Educativa “Hans Kelsen”. 

 

Preguntas 

 

1. ¿Cuál es su perspectiva sobre la importancia del 

acompañamiento familiar en el desarrollo socioemocional de los 

niños en el rango de edades entre 7 y 11 años? 

 

Docente No. 1: Considero que lo más importar cuando los padres 

ayudan en casa el avance del estudiante se ve reflejado. 

 

Docente No. 2: Es importante, porque todo va agarrado de la mano, 

si no hay supervisión, no hay fortalecimientos en casa, no se puede 

avanzar. 

 

Docente No. 3: Es lo más importante, por qué de esta manera los 

niños elevan su seguridad y autoestima, para que de esta manera ellos 

tengan un buen desarrollo de habilidades.  

 

Docente No. 4: El proceso de formación empieza desde casa, 

mientras los padres se muestran interesados en el desarrollo 

emocional y académico de los estudiantes, el proceso avanzará.  

 

2. Desde su experiencia, ¿cuáles considera que son los principales 

desafíos que los niños enfrentan en su desarrollo socioemocional 

durante esta etapa específica? 

 

Docente No. 1:  

- Adaptarse a la vida educativa, a los compañeros, conocer nuevos 

maestros.  
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- Si el aprendizaje no es guiado desde casa ni se podrá desarrollar. 

Docente No. 2: Desde mi entorno escolar, no existe problemas, ni 

tampoco se ve reflejado, cada estudiante se va desarrollando en 

orden, el único inconveniente es la dislexia, pero se ha mejorado.  

  

Docente No. 3:  

- El temor a participar, tener bajas calificaciones, equivocarse.  

- Quedar mal con los padres.  

 

Docente No. 4: 

- Superar conflictos familiares que se presentan, problemas 

económicos descuidan el desarrollo de sus hijos.  

- Divorcios, familias disfuncionales, madres solteras, experiencias de 

vida en corta edad afecta el desarrollo emocional en los estudiantes.  

 

3. ¿Podría ofrecer algunas estrategias o recomendaciones para que 

los padres fomenten un desarrollo socioemocional saludable en 

sus hijos? 

 

Docente No. 1: No se aplica porque estamos en un sistema donde 

obligan a pensar y no a seguir aprendiendo, el consejo que brindaría es 

que pongan atención y tiempo a sus hijos. 

 

Docente No. 2: Que tengan más interés en los niños, que estén 

pendientes en el periodo educativo y que se fomente más el 

acompañamiento ante el docente y padre de familia.  

 

Docente No. 3: Compartir más tiempo en familia, estar pendiendo en las 

cosas que hagan.  
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Docente No. 4: El proceso de formación empieza desde casa, mientras 

los padres se muestran interesados en el desarrollo emocional y 

académico de los estudiantes, el proceso avanzará. Capacitar a los 

padres, darle seguimiento, que se cree un sistema para informar a los 

padres, sobre todo orientarlos ante ciertas situaciones.  

 

 

4. ¿En qué medida cree que el entorno familiar puede influir en el 

desarrollo de las habilidades sociales y emocionales de los 

niños? 

 

Docente No. 1: Es el principal involucrado en este proceso, en la casa 

es donde pasan la mayor parte del tiempo. Los padres son los 

principales promotores en el desarrollo de los niños. 

 

 

Docente No. 2:  

- El bullying. 

- Las costumbres, su forma de vestir. 

- Rasgos físicos. 

 

Docente No. 3: De gran magnitud, es especial la inseguridad, libertad 

de expresión, un mal desarrollo  

 

Docente No. 4: Es decisivo, la escuela da seguimientos en el proceso 

de formación los padres son encargados como guía de esta manera 

ellos aprenden por imitación, todo se ve reflejado en conductas y 

valores.  
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5. Desde su perspectiva, ¿qué papel desempeña la comunicación 

entre la escuela y la familia en el apoyo al desarrollo 

socioemocional de los niños? 

 

Docente No. 1: La familia y la escuela es muy importante, es la mayor 

prioridad en el crecimiento de los estudiantes, tanto educativo, como 

emocional. 

 

 

Docente No. 2: La comunicación es lo más importante, si no existe 

comunicación con los padres el estudiante no avanza porque de esta 

manera afectará el proceso del estudiante.  

 

Docente No. 3: Se debe llevar una buena entre el docente, el 

estudiante y padres de familia, si todo se ocupa llevará un buen 

desarrollo.  

 

Docente No. 4: Es importante, el educado para tiempo con el 

estudiante y en casa se refuerza, todo se debe trabajar en conjunto 

para la mejora de los estudiantes.  

 

6. ¿Cuáles son algunos indicadores o señales que los padres 

pueden observar para identificar posibles dificultades 

socioemocionales en sus hijos en este rango de edades? 

 

Docente No. 1:  

-No asistir a la escuela. 

-No presentar tareas. 

 

Docente No. 2:  

-No asistir a clases. 

-No entregar tareas. 
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-Aislamiento. 

 

Docente No. 3: 

-Cambios de actitud, forma de pensar.  

-Estabilidad emocional. 

 

Docente No. 4: La atención, la resolución de conflictos, el aislamiento 

el no ser aceptado, economía.  

 

7. ¿Qué medidas toma la escuela para involucrar a los padres en el 

proceso de desarrollo socioemocional de los niños? 

 

Docente No. 1: Mantener una línea abierta entre los padres, 

fomentando la comunicación. 

 

Docente No. 2: Se realiza programas donde se involucra a los padres, 

se los llama para que estén presentes en las ferias, reuniones y 

programas.  

 

Docente No. 3: Actividades compartidas, evento del día del padre, día 

de la madre, navidad.  

 

Docente No. 4: Se utiliza el mecánico de llamados de atención, de 

manera académica o disciplinaria.  

 

8. ¿Ha observado alguna diferencia en el desarrollo socioemocional 

de los niños que reciben un mayor apoyo y participación de la 

familia en comparación con aquellos con menor apoyo? 

 

Docente No. 1: En muchos casos. 
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Docente No. 2: Existen muchos casos, donde se nota la diferencia.  

 

Docente No. 3: Desde mi salón de clases, no cuento con eso.  

 

Docente No. 4: Definitivamente, la familia es la clave, mientras la 

familia se ocupe de los niños, los problemas de alinean.  

 

9. ¿Podría recomendar recursos o programas específicos a los 

padres para fortalecer el desarrollo socioemocional de sus hijos 

en el entorno familiar? 

 

Docente No. 1: Que les brinden tiempo a los niños, sobre todo que se 

interesen por el desarrollo de sus hijos. 

 

Docente No. 2: Fomentar charlas, programas donde brinden 

información que desconocen los padres de familia.  

 

Docente No. 3:  

- Juegos tradicionales. 

- Juegos en familia. 

- Comunicación en casa. 

Docente No. 4: Fomentar un programa para padres, donde puedan 

ser orientados, donde puedan expresarse de manera abierta y que 

puedan fomentar temas importantes en la vida de sus hijos como 

sexualidad o drogas.  

 

10. Basado en su experiencia, ¿cuál sería su principal consejo para 

los padres que desean brindar un apoyo efectivo en el desarrollo 

socioemocional de sus hijos en este rango de edades? 
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Docente No. 1: Que le demuestre el amor que sienten por ellos y que 

siempre se encuentren pendiente en lo que hacen. 

 

Docente No. 2: Que pasen tiempo con sus hijos, que les brinden 

tiempo de calidad. 

 

Docente No. 3: Fomentar empatía en los hijos 

 

Docente No. 4: Que sean responsables al momento de ayudar a sus 

hijos, que eduquen a ser humanos, ser empáticos, porque son los 

encargados del desarrollo de los niños, darle seguimiento y brindar 

tiempo de calidad. 
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Análisis de la entrevista: 

 

Los docentes expresan en sus respuestas una perspectiva unánime sobre 

la importancia del acompañamiento familiar en el desarrollo socioemocional de 

los niños entre 7 y 11 años. En sus comentarios, enfatizan que el apoyo y 

supervisión de los padres tienen un impacto positivo en el avance de los 

estudiantes, elevando su seguridad, autoestima y desarrollo de habilidades. Sin 

embargo, también señalan diversos desafíos que los niños enfrentan en esta 

etapa, como la adaptación a la vida educativa, el miedo a participar y los 

conflictos familiares, que pueden afectar su bienestar emocional. Los docentes 

destacan que el entorno familiar desempeña un papel decisivo en el desarrollo 

socioemocional de los niños, siendo los padres los principales promotores en 

este proceso. Asimismo, resaltan la importancia de la comunicación entre la 

escuela y la familia para apoyar el bienestar emocional y académico de los niños. 

Los indicadores de posibles dificultades socioemocionales incluyen la ausencia 

de asistencia a clases, el aislamiento social y cambios en la actitud. Para abordar 

estos desafíos, los docentes sugieren que los padres brinden tiempo de calidad 

a sus hijos, fomenten la comunicación y la empatía, y participen activamente en 

programas y actividades educativas. En general, los docentes recomiendan que 

los padres sean responsables y estén comprometidos con el desarrollo 

socioemocional de sus hijos, ya que esto marcará una diferencia significativa en 

su crecimiento y bienestar. 
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Análisis de los resultados de la de la encuesta dirigida a los padres de 

familia de la Unidad Educativa “Hans Kelsen”. 

 
 

1. ¿Considera importante el papel del acompañamiento familiar en el 

desarrollo socioemocional de sus hijos? 

 

Tabla 9. Fomenta el desarrollo socioemocional 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Sí 7 100% 

No 0 0% 

No estoy seguro/a 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Hans Kelsen” 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 

 

Figura 1. Desarrollo socioemocional 

 

Fuente: Unidad Educativa “Hans Kelsen” 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 

 

 

 

 

 

100%

0%0%

1. ¿Considera importante el papel del acompañamiento 
familiar en el desarrollo socioemocional de sus hijos?

Sí

No

No estoy seguro/a
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Análisis: 

 

En la pregunta sobre si consideran importante el papel del 

acompañamiento familiar en el desarrollo socioemocional de sus hijos, todos los 

encuestados (100%) respondieron afirmativamente, indicando que sí consideran 

relevante el apoyo y la participación de la familia en el desarrollo emocional y 

social de sus hijos. Ninguno de los encuestados seleccionó la opción "No" o "No 

estoy seguro/a", lo que sugiere que todos reconocen la importancia del 

acompañamiento familiar en el bienestar emocional y socioemocional de los 

niños. Este resultado muestra un alto grado de conciencia y valoración positiva 

por parte de los padres hacia el rol que juega la familia en el desarrollo de las 

habilidades socioemocionales de sus hijos. 
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2. ¿Qué actividades o estrategias utiliza para fomentar el desarrollo 

socioemocional de sus hijos en el entorno familiar? (Opción múltiple) 

 

Tabla 10. Actividades para el desarrollo socioemocional en el entorno familiar 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Mantener una comunicación abierta y 

afectuosa con mis hijos 

6 30% 

Escuchar y validad las emociones de mis hijos 3 15% 

Promover el respeto y la empatía hacia los 

demás 

4 20% 

Participar en actividades recreativas y juego 

en familia 

5 25% 

Establecer límites claros y enseñar 

habilidades de autorregulación emocional 

2 10% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Unidad Educativa “Hans Kelsen” 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 

 

Figura 2. Actividades para el desarrollo socioemocional en el entorno familiar 

Fuente: Unidad Educativa “Hans Kelsen” 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 

30%

15%
20%

25%

10%

2. ¿Qué actividades o estrategias utiliza para fomentar el 
desarrollo socioemocional de sus hijos en el entorno familiar? 

Mantener una comunicación abierta y
afectuosa con mis hijos.

Escuchar y validar las emociones de mis
hijos.

Promover el respeto y la empatía hacia
los demás.

Participar en actividades recreativas y
de juego en familia.

Establecer límites claros y enseñar
habilidades de autorregulación
emocional.
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Análisis:  

 

Cada encuestado pudo seleccionar múltiples respuestas, lo que explica 

que el total de respuestas sea mayor que el número de encuestados (20 

respuestas en total). Entre las opciones, "Mantener una comunicación abierta y 

afectuosa con mis hijos" fue la más seleccionada, seguida de cerca por 

"Participar en actividades recreativas y de juego en familia." Por otro lado, 

"Establecer límites claros y enseñar habilidades de autorregulación emocional" 

fue la opción menos seleccionada. 

 

Estos resultados sugieren que la mayoría de los encuestados consideran 

importante mantener una comunicación afectuosa y participar en actividades 

familiares como estrategias para fomentar el desarrollo socioemocional de sus 

hijos. Sin embargo, también se evidencia que hay diferentes enfoques y 

prioridades en las estrategias utilizadas por los padres, lo que refleja la 

diversidad de enfoques en la crianza y el apoyo emocional proporcionado en el 

entorno familiar. 
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3. ¿Qué desafíos ha enfrentado al brindar acompañamiento 

socioemocional a sus hijos en el entorno familiar? (Opción múltiple) 

 

Tabla 11. Desafíos en el acompañamiento socioemocional 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Dificultad para manejar las emociones de mis 

hijos 

3 27% 

Falta de tiempo debido a responsabilidades 

laborales y otras obligaciones 

5 45% 

Limitaciones en mi propio conocimiento sobre 

desarrollo socioemocional 

3 27% 

Otros 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Hans Kelsen” 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 

 

Figura 3. Desafíos en el acompañamiento socioemocional 

 

Fuente: Unidad Educativa “Hans Kelsen” 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 

 

 

27%
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3. ¿Qué desafíos ha enfrentado al brindar 
acompañamiento socioemocional a sus hijos en el 

entorno familiar? 

Dificultad para manejar las
emociones de mis hijos.

Falta de tiempo debido a
responsabilidades laborales u
otras obligaciones.

Limitaciones en mi propio
conocimiento sobre
desarrollo socioemocional.
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Análisis: 

 

Cada encuestado pudo seleccionar múltiples respuestas, lo que explica 

que el total de respuestas sea mayor que el número de encuestados (11 

respuestas en total). Entre las opciones, "Falta de tiempo debido a 

responsabilidades laborales u otras obligaciones" fue la más seleccionada, 

seguida de cerca por "Dificultad para manejar las emociones de mis hijos" y 

"Limitaciones en mi propio conocimiento sobre desarrollo socioemocional." 

 

Estos resultados revelan que los padres han enfrentado diferentes 

desafíos al brindar acompañamiento socioemocional a sus hijos en el entorno 

familiar. La falta de tiempo debido a responsabilidades laborales y otras 

obligaciones es el desafío más común mencionado por casi la mitad de los 

encuestados, lo que sugiere que el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar 

puede afectar la disponibilidad de tiempo para brindar el apoyo emocional 

necesario. 

 Además, algunos padres también señalan dificultades en el manejo de 

las emociones de sus hijos y limitaciones en su conocimiento sobre desarrollo 

socioemocional, lo que indica que pueden requerir recursos adicionales o 

capacitación para afrontar estas situaciones de manera efectiva. Es importante 

tener en cuenta que estos desafíos pueden variar según las circunstancias 

individuales de cada familia, y la identificación de estas dificultades puede servir 

como punto de partida para implementar estrategias de apoyo y mejora en el 

desarrollo socioemocional de los niños. 
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4. ¿Cómo describiría la relación emocional y afectiva con sus hijos? 

 

Tabla 12. Descripción de la relación emocional y afectiva 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Cercana y afectuosa 6 86% 

Adecuada, pero con áreas de mejora 1 14% 

Distante o poco expresiva 0 27% 

Otro 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Hans Kelsen” 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 

 

Figura 4. Descripción de la relación emocional y afectiva 

 

Fuente: Unidad Educativa “Hans Kelsen” 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 
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4.  ¿Cómo describiría la relación emocional y afectiva con 
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Cercana y afectuosa.

Adecuada, pero con áreas de
mejora.

Distante o poco expresiva.

Otro
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Análisis: 

En este caso, ninguno de los encuestados seleccionó la opción "Distante 

o poco expresiva" ni "Otro", lo que sugiere que en ninguna de las familias 

encuestadas se percibe una relación emocional y afectiva distante o poco 

expresiva con sus hijos. 

 

La gran mayoría de los encuestados (86%) describen su relación 

emocional y afectiva con sus hijos como cercana y afectuosa, lo que indica que 

existe una conexión emocional positiva entre los padres y sus hijos. Sin embargo, 

una minoría (14%) considera que, aunque la relación es adecuada, hay áreas 

que pueden ser mejoradas. Esto podría indicar que, aunque la relación es en 

general positiva, algunos padres reconocen que existen oportunidades para 

fortalecer y mejorar la comunicación y conexión emocional con sus hijos. 

 

En general, los resultados sugieren que las familias encuestadas 

mantienen una relación emocional y afectiva positiva con sus hijos, lo cual es un 

aspecto importante para el desarrollo socioemocional y el bienestar general de 

los niños. 
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5. ¿Cómo involucra a su familia en el proceso educativo y desarrollo 

socioemocional de sus hijos? (Opción múltiple) 

 

Tabla 13. Involucramiento del proceso educativo y desarrollo socioemocional 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Participante en reuniones escolares y eventos 

relacionados 

3 20% 

Apoyando en las tareas escolares y proyectos 4 27% 

Conversando sobre el día escolar y la 

experiencia de sus hijos 

5 33% 

Buscando otros recursos y programas 

adicionales para el desarrollo socioemocional 

3 20% 

Otro 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Hans Kelsen” 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 

 

Figura 5. Involucramiento del proceso educativo y desarrollo socioemocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Hans Kelsen” 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 
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Buscando recursos y
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Análisis: 

 

Cada encuestado pudo seleccionar múltiples respuestas, lo que explica 

que el total de respuestas sea mayor que el número de encuestados (15 

respuestas en total). Entre las opciones, "Conversando sobre el día escolar y las 

experiencias de sus hijos" fue la más seleccionada, seguida de cerca por 

"Apoyando en las tareas escolares y proyectos". También, un número 

significativo de encuestados mencionó participar en reuniones escolares y 

eventos relacionados, así como buscar recursos y programas adicionales para 

el desarrollo socioemocional. 

 

Estos resultados reflejan que los padres encuestados están 

comprometidos con el proceso educativo y el desarrollo socioemocional de sus 

hijos. La comunicación y la participación activa en la vida escolar son aspectos 

destacados en su involucramiento, lo que indica que están interesados en 

conocer y comprender las experiencias y necesidades de sus hijos en el entorno 

educativo. Además, el apoyo en las tareas escolares y la búsqueda de recursos 

adicionales muestran un esfuerzo adicional por proporcionar un ambiente 

enriquecedor para el desarrollo socioemocional de los niños. 

 

En general, estos resultados sugieren que los padres encuestados están 

tomando acciones concretas para involucrarse en el proceso educativo y 

fomentar el desarrollo socioemocional de sus hijos, lo que puede tener un 

impacto positivo en su bienestar y éxito académico. 
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6. ¿Ha notado cambios positivos en el desarrollo socioemocional de sus 

hijos como resultado del acompañamiento familiar? 

 

Tabla 14. Cambios positivos como resultado del acompañamiento familiar 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Sí 7 100% 

No 0 0% 

No estoy seguro/a 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Hans Kelsen” 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 
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6. ¿Ha notado cambios positivos en el desarrollo 
socioemocional de sus hijos como resultado del 

acompañamiento familiar?

Sí

No

No estoy seguro/a

Figura 6. Cambios positivos como resultado del acompañamiento familiar 

Fuente: Unidad Educativa “Hans Kelsen” 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023)
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Análisis: 

 

En la pregunta sobre si los padres han notado cambios positivos en el 

desarrollo socioemocional de sus hijos como resultado del acompañamiento 

familiar, todos los encuestados (100%) respondieron afirmativamente, indicando 

que sí han percibido cambios positivos en el desarrollo socioemocional de sus 

hijos debido al apoyo y la participación familiar. Ninguno de los encuestados 

seleccionó las opciones "No" o "No estoy seguro/a", lo que sugiere que todos los 

padres han experimentado de alguna manera un impacto positivo en el bienestar 

emocional y socioemocional de sus hijos gracias al acompañamiento y apoyo 

que brindan en el entorno familiar. 

 

Este resultado es muy alentador, ya que indica que los esfuerzos de los 

padres por involucrarse y apoyar a sus hijos en su desarrollo socioemocional 

están teniendo un efecto positivo y visible en los niños. Los cambios percibidos 

pueden incluir una mayor expresión emocional, una mayor habilidad para 

manejar las emociones, una mejora en las habilidades sociales y una mayor 

confianza y autoestima en los hijos. Estos resultados resaltan la importancia y el 

impacto significativo que tiene el apoyo y el acompañamiento familiar en el 

desarrollo integral de los niños, tanto a nivel emocional como social. 
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7. ¿Le gustaría recibir más información o recursos sobre el 

acompañamiento familiar y el desarrollo socioemocional de sus hijos? 

 

Tabla 15. Información sobre acompañamiento familiar y desarrollo socioemocional 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Sí 7 100% 

No 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Hans Kelsen” 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 
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7. ¿Le gustaría recibir más información o recursos sobre el 
acompañamiento familiar y el desarrollo socioemocional de 

sus hijos? 

Sí

Figura 7. Información sobre acompañamiento familiar y desarrollo socioemocional 

Fuente: Unidad Educativa “Hans Kelsen” 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023)
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Análisis: 

 

En la pregunta sobre si los padres han notado cambios positivos en el 

desarrollo socioemocional de sus hijos como resultado del acompañamiento 

familiar, todos los encuestados (100%) respondieron afirmativamente, indicando 

que sí han percibido cambios positivos en el desarrollo socioemocional de sus 

hijos debido al apoyo y la participación familiar. Ninguno de los encuestados 

seleccionó las opciones "No" o "No estoy seguro/a", lo que sugiere que todos los 

padres han experimentado de alguna manera un impacto positivo en el bienestar 

emocional y socioemocional de sus hijos gracias al acompañamiento y apoyo 

que brindan en el entorno familiar. 
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8. ¿Hay algún tema o área específica relacionada con el desarrollo 

socioemocional que le gustaría recibir más orientación o apoyo? 

(Opción múltiple) 

 

Tabla 16. Temas o áreas para la orientación o apoyo del desarrollo socioemocional 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Manejo de emociones 2 17% 

Habilidades sociales 3 25% 

Autoestima y confianza 5 42% 

Resolución de conflictos 2 17% 

Otro 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Hans Kelsen” 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 
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8. ¿Hay algún tema o área específica relacionada con el 
desarrollo socioemocional que le gustaría recibir más 

orientación o apoyo?

Manejo de emociones

Habilidades sociales

Autoestima y confianza

Resolución de conflictos

Otro

Fuente: Unidad Educativa “Hans Kelsen” 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 

 

Figura 8. Temas o áreas para la orientación o apoyo del desarrollo socioemocional 
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Análisis: 

 

Cada encuestado pudo seleccionar múltiples respuestas, lo que explica 

que el total de respuestas sea mayor que el número de encuestados (12 

respuestas en total). Entre las opciones, "Autoestima y confianza" fue el tema 

más seleccionado, seguido por "Habilidades sociales." También, un número 

significativo de encuestados mencionó el "Manejo de emociones" y la 

"Resolución de conflictos" como áreas en las que desean recibir más orientación 

y apoyo. 

 

Estos resultados muestran que los padres tienen distintas áreas de interés 

y preocupación en el desarrollo socioemocional de sus hijos. El énfasis en el 

desarrollo de la autoestima y confianza indica que los padres consideran 

fundamental fortalecer la seguridad emocional y la autovaloración en sus hijos. 

Además, el interés en habilidades sociales sugiere que los padres reconocen la 

importancia de promover la interacción y la comunicación efectiva en sus hijos. 

 

Es relevante que algunos padres también mencionen el "Manejo de 

emociones" y la "Resolución de conflictos" como temas en los que desean más 

orientación, lo que sugiere que buscan herramientas para ayudar a sus hijos a 

comprender y manejar adecuadamente sus emociones y enfrentar situaciones 

conflictivas de manera positiva y constructiva. 

 

En general, estos resultados resaltan la disposición de los padres a buscar 

recursos y apoyo para fortalecer el desarrollo socioemocional de sus hijos en 

diferentes áreas clave, lo que puede contribuir a un crecimiento saludable y 

equilibrado de los niños. 
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9. ¿Ha buscado apoyo o recursos externos, como libros, talleres o terapia, 

para fortalecer el desarrollo socioemocional de sus hijos? 

 

Tabla 17. Búsqueda de apoyo o recursos sobre el desarrollo socioemocional 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Sí, he buscado recursos adicionales 5 71% 

No, no he buscado recursos adicionales 2 29% 

No estoy seguro/a 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Hans Kelsen” 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 

 

Figura 9. Búsqueda de apoyo o recursos sobre el desarrollo socioemocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Hans Kelsen” 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 
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Análisis: 

 

El hecho de que la mayoría de los padres (71%) haya buscado recursos 

adicionales para fortalecer el desarrollo socioemocional de sus hijos indica que 

están proactivamente buscando herramientas y apoyo para ayudar a sus hijos a 

crecer emocionalmente saludables. Esto puede incluir la búsqueda de libros, 

materiales educativos, talleres o incluso asesoramiento profesional en forma de 

terapia. 

 

Por otro lado, un porcentaje menor de padres (29%) indicó que aún no ha 

buscado recursos adicionales. Esto puede deberse a diversas razones, como la 

falta de conocimiento sobre los recursos disponibles, la falta de tiempo o la 

confianza en sus habilidades como acompañantes en el desarrollo 

socioemocional de sus hijos. 
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10. En su opinión, ¿qué tipo de apoyo adicional sería beneficioso para 

mejorar el acompañamiento familiar en el desarrollo socioemocional de 

los hijos? (Opción múltiple) 

 

Tabla 18. Apoyo adicional beneficioso para mejorar  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Talleres o charlas informativas para los padres 2 20% 

Recursos y materiales educativos para utilizar en casa 5 50% 

Programas de capacitación para padres sobre habilidades 

socioemocionales 

2 20% 

Mayor comunicación y colaboración entre la escuela y la 

familia en este tema 

1 10% 

Otro 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Hans Kelsen” 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023) 
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10. En su opinión, ¿qué tipo de apoyo adicional sería beneficioso para 
mejorar el acompañamiento familiar en el desarrollo socioemocional 

de los hijos?

Talleres o charlas informativas para los
padres.

Recursos y materiales educativos para utilizar
en casa.

Programas de capacitación para padres sobre
habilidades socioemocionales.

Mayor comunicación y colaboración entre la
escuela y la familia en este tema.

Otro.

Figura 10. Apoyo adicional beneficioso para mejorar 

Fuente: Unidad Educativa “Hans Kelsen” 

Elaborado por: Torres, J. & Villegas, P. (2023)
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Análisis: 

 

Cada encuestado pudo seleccionar múltiples respuestas, lo que explica 

que el total de respuestas sea mayor que el número de encuestados (10 

respuestas en total). Entre las opciones, "Recursos y materiales educativos para 

utilizar en casa" fue la más seleccionada, indicando que la mayoría de los padres 

considera que contar con materiales prácticos y educativos que puedan utilizar 

en el hogar sería un apoyo valioso para fortalecer el desarrollo socioemocional 

de sus hijos. 

 

Además, "Talleres o charlas informativas para los padres" y "Programas 

de capacitación para padres sobre habilidades socioemocionales" también 

fueron opciones destacadas, lo que sugiere que los padres están interesados en 

recibir información y formación específica que les permita adquirir conocimientos 

y herramientas para apoyar mejor a sus hijos en su desarrollo emocional y social. 

 

Por otro lado, algunos padres también mencionaron que "Mayor 

comunicación y colaboración entre la escuela y la familia en este tema" sería 

beneficioso. Esto señala la importancia de una estrecha colaboración entre la 

escuela y la familia para brindar un enfoque integral en el desarrollo 

socioemocional de los niños. 

 

En general, estos resultados resaltan la necesidad percibida por los 

padres de contar con recursos prácticos, educativos y de capacitación que les 

ayuden a fortalecer sus habilidades como acompañantes en el desarrollo 

socioemocional de sus hijos. Proporcionar este tipo de apoyo puede contribuir 

significativamente a crear un entorno familiar más enriquecedor y favorecer el 

bienestar emocional y social de los niños. 
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CONCLUSIONES 

 

• En este estudio, se identificaron los sustentos teóricos que respaldan la 

relación entre el acompañamiento familiar y el desarrollo socioemocional de 

estudiantes de 7 a 11 años. Se constató que la falta de apoyo y la 

participación activa de los padres impactan negativamente en la expresión 

emocional, la autorregulación, las habilidades sociales y la autoestima de los 

niños. El papel crucial de los padres como facilitadores del bienestar 

emocional y social de sus hijos se reafirmó, resaltando la importancia de una 

comunicación abierta y la promoción de habilidades emocionales en el 

entorno familiar. Los resultados demostraron que el acompañamiento familiar 

es fundamental para un desarrollo socioemocional saludable y que la 

presencia activa de la familia en el proceso educativo tiene un impacto 

significativo en el crecimiento integral de los estudiantes en aspectos 

emocionales y sociales. 

. 

• El impacto de los resultados obtenidos destaca la relevancia del 

acompañamiento familiar en el desarrollo socioemocional de los estudiantes 

de 7 a 11 años. La falta de involucramiento activo de la familia tiene un efecto 

negativo en las habilidades emocionales y sociales de los niños. Estos 

hallazgos resaltan la importancia de fortalecer el apoyo emocional y social en 

el entorno familiar, promoviendo una mayor colaboración entre la escuela y 

la familia para garantizar un desarrollo socioemocional saludable en los 

niños. Además, ofrecen orientación práctica para padres, educadores y 

profesionales interesados en promover el bienestar emocional de los niños 

durante esta etapa crucial de su desarrollo.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Ofrecer recursos y programas de capacitación que empoderen a los padres 

para brindar un apoyo efectivo y una comunicación abierta con sus hijos. 

 

- Fomentar la comunicación entre la escuela y la familia: Es necesario 

establecer canales de comunicación efectivos entre docentes y padres para 

compartir información sobre el progreso socioemocional de los estudiantes.  

 

- Implementar talleres y charlas informativas: Se recomienda organizar talleres 

y charlas para los padres donde se aborden temas relacionados con el 

desarrollo socioemocional de los niños. Estas actividades permitirán a los 

padres adquirir herramientas y estrategias para fomentar habilidades 

emocionales en sus hijos. 

 

- Promover el autoconocimiento emocional: Los padres deben fomentar el 

autoconocimiento emocional en sus hijos, alentándolos a identificar y 

expresar sus emociones de manera saludable. El desarrollo de la 

autorregulación emocional es esencial para afrontar los desafíos 

emocionales en la vida cotidiana. 

 

- Establecer rutinas familiares enriquecedoras: Crear rutinas familiares que 

incluyan actividades recreativas y de juego en conjunto puede fortalecer los 

vínculos afectivos y favorecer el desarrollo socioemocional de los niños. 

 

- Proporcionar recursos y materiales educativos para el hogar: Brindar a los 

padres recursos y materiales educativos que promuevan el desarrollo 

socioemocional en casa puede enriquecer el ambiente familiar y contribuir al 

crecimiento emocional de los niños. 

 

- Facilitar el acceso a terapias y apoyo emocional externo: Si se identifican 

dificultades socioemocionales en un niño, es importante que los padres 

tengan acceso a terapias y apoyo emocional externo 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Ficha de observación 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA SOBRE EL DESARROLLO 

SOCIOEMOCIONAL DE LOS NIÑOS DE 7 A 11 AÑOS DE EDAD 

Grado de ocurrencia: 

Siempre (4) 

Usual (3) 

Poco usual (2) 

 No se evidencia (1) 

 

VALORACIÓN  

OBSERVACIONES 

 

1 2 3 4 

COMPORTAMIENTOS EMOCIONALES 

1. El niño/a exhibe una amplia 

gama de emociones, 

incluyendo alegría, tristeza, 

enfado y miedo, en 

respuesta a diferentes 

situaciones y estímulos. 

    

 

2. El niño/a es capaz de 

identificar y etiquetar sus 

propias emociones, 

expresándolas de manera 

adecuada y verbalizando 

cómo se siente en 

determinados momentos. 

     

3. El niño/a muestra 

habilidades para regular sus 

emociones, utilizando 

estrategias como la 

respiración profunda, el 

contar hasta diez o buscar 

ayuda de un adulto cuando 

se siente abrumado/a. 

     

4. El niño/a demuestra empatía 

hacia las emociones de los 

demás, mostrando 

comprensión y ofreciendo 

consuelo cuando sus 

compañeros se sienten 
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tristes, frustrados o 

enojados. 

5. El niño/a muestra una actitud 

positiva y optimista en 

general, afrontando los 

desafíos con determinación 

y buscando soluciones en 

lugar de rendirse ante las 

dificultades. 

     

INTERACCIONES SOCIALES 

6. El niño/a interactúa de forma 

activa y espontánea con sus 

compañeros, buscando 

oportunidades para jugar y 

participar en actividades 

grupales. 

     

7. El niño/a muestra 

habilidades para iniciar y 

mantener conversaciones 

con sus compañeros, 

expresando sus ideas y 

escuchando las de los 

demás. 

     

8. El niño/a demuestra empatía 

hacia sus compañeros, 

mostrando preocupación por 

sus emociones y ofreciendo 

apoyo cuando es necesario. 

     

9. El niño/a participa en 

actividades cooperativas, 

trabajando en equipo con 

sus compañeros para lograr 

objetivos comunes. 

     

10. El niño/a muestra 

habilidades de resolución de 

conflictos, buscando 

soluciones pacíficas y 

dialogando con sus 

compañeros para llegar a 

acuerdos. 
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Anexo 2. Ficha de entrevista 

 

ENTREVISTA 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 

DE LOS NIÑOS DE 7 A 11 AÑOS DE EDAD 

 

 

1. ¿Cuál es su perspectiva sobre la importancia del acompañamiento 

familiar en el desarrollo socioemocional de los niños en el rango de edades entre 

7 y 11 años? 

2. Desde su experiencia, ¿cuáles considera que son los principales desafíos 

que los niños enfrentan en su desarrollo socioemocional durante esta etapa 

específica? 

3. ¿Podría ofrecer algunas estrategias o recomendaciones para que los 

padres fomenten un desarrollo socioemocional saludable en sus hijos? 

4. ¿En qué medida cree que el entorno familiar puede influir en el desarrollo 

de las habilidades sociales y emocionales de los niños? 

5. Desde su perspectiva, ¿qué papel desempeña la comunicación entre la 

escuela y la familia en el apoyo al desarrollo socioemocional de los niños? 

6. ¿Cuáles son algunos indicadores o señales que los padres pueden 

observar para identificar posibles dificultades socioemocionales en sus hijos en 

este rango de edades? 

7. ¿Qué medidas toma la escuela para involucrar a los padres en el proceso 

de desarrollo socioemocional de los niños? 

8. ¿Ha observado alguna diferencia en el desarrollo socioemocional de los 

niños que reciben un mayor apoyo y participación de la familia en comparación 

con aquellos con menor apoyo? 

9. ¿Podría recomendar recursos o programas específicos a los padres para 

fortalecer el desarrollo socioemocional de sus hijos en el entorno familiar? 
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10. Basado en su experiencia, ¿cuál sería su principal consejo para los 

padres que desean brindar un apoyo efectivo en el desarrollo socioemocional de 

sus hijos en este rango de edades? 
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Anexo 3. Ficha de encuesta 

 

ENCUESTA 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y DESRROLLO SOCIOEMOCIONAL 

DE NIÑOS ENTRE 7 A 11 AÑOS DE EDAD 

 

1. ¿Considera importante el papel del acompañamiento familiar en el 

desarrollo socioemocional de sus hijos? 

a) Sí 

b) No 

c) No estoy seguro/a 

 

2. ¿Qué actividades o estrategias utiliza para fomentar el desarrollo 

socioemocional de sus hijos en el entorno familiar? (Puede seleccionar múltiples 

respuestas) 

a) Mantener una comunicación abierta y afectuosa con mis hijos. 

b) Escuchar y validar las emociones de mis hijos. 

c) Promover el respeto y la empatía hacia los demás. 

d) Participar en actividades recreativas y de juego en familia. 

e) Establecer límites claros y enseñar habilidades de autorregulación emocional. 

f) Otro: _______________ 

 

3. ¿Qué desafíos ha enfrentado al brindar acompañamiento socioemocional 

a sus hijos en el entorno familiar? 

a) Dificultad para manejar las emociones de mis hijos. 

b) Falta de tiempo debido a responsabilidades laborales u otras obligaciones. 

c) Limitaciones en mi propio conocimiento sobre desarrollo socioemocional. 

d) Otros: _______________ 

 

4. ¿Cómo describiría la relación emocional y afectiva con sus hijos? 

a) Cercana y afectuosa. 

b) Adecuada, pero con áreas de mejora. 

c) Distante o poco expresiva. 
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d) Otro: _______________ 

 

5. ¿Cómo involucra a su familia en el proceso educativo y desarrollo 

socioemocional de sus hijos? 

a) Participando en reuniones escolares y eventos relacionados. 

b) Apoyando en las tareas escolares y proyectos. 

c) Conversando sobre el día escolar y las experiencias de sus hijos. 

d) Buscando recursos y programas adicionales para el desarrollo 

socioemocional. 

e) Otro: _______________ 

 

6. ¿Ha notado cambios positivos en el desarrollo socioemocional de sus 

hijos como resultado del acompañamiento familiar? 

a) Sí 

b) No 

c) No estoy seguro/a 

 

7. ¿Le gustaría recibir más información o recursos sobre el acompañamiento 

familiar y el desarrollo socioemocional de sus hijos? 

a) Sí 

b) No 

 

8. ¿Hay algún tema o área específica relacionada con el desarrollo 

socioemocional que le gustaría recibir más orientación o apoyo? 

a) Manejo de emociones 

b) Habilidades sociales 

c) Autoestima y confianza 

d) Resolución de conflictos 

e) Otro: _______________ 

 

9. ¿Ha buscado apoyo o recursos externos, como libros, talleres o terapia, 

para fortalecer el desarrollo socioemocional de sus hijos? 

a) Sí, he buscado recursos adicionales. 

b) No, no he buscado recursos adicionales. 
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c) No estoy seguro/a. 

 

10. En su opinión, ¿qué tipo de apoyo adicional sería beneficioso para mejorar 

el acompañamiento familiar en el desarrollo socioemocional de los hijos? 

a) Talleres o charlas informativas para los padres. 

b) Recursos y materiales educativos para utilizar en casa. 

c) Programas de capacitación para padres sobre habilidades socioemocionales. 

d) Mayor comunicación y colaboración entre la escuela y la familia en este tema. 

e) Otro: _______________ 

 

 

 

 

 

 


