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RESUMEN 

Los docentes del siglo XXI deben estar preparados para brindar una educa-

ción integral, no solamente estimulando el desarrollo de habilidades del área cogni-

tiva en los estudiantes, sino que además fomentando habilidades emocionales que 

les permita crecer como adultos íntegros. De esta forma, tras la realización de un 

diagnóstico a través de una rúbrica de observación de clases y aplicación de un test 

de inteligencia emocional a los docentes del Colegio Montessori de San Bernardo, 

se determinó que el propósito de este proyecto responde a la necesidad de capaci-

tar a todo el cuerpo docente en el desarrollo de habilidades emocionales mediante 

la contratación de asesoría técnica educativa y acompañamiento del equipo de ges-

tión. 

Para la realización de este proyecto se obtendrán recursos económicos pro-

venientes de la Subvención Escolar Preferencial, acciones que serán incorporadas 

en la planificación anual para dar cumplimiento a las metas propuestas, tales como 

aumentar a un 50% en mujeres y hombres que se encuentran en un nivel adecuado 

de atención, claridad y reparación emocional; para ello, las principales actividades 

de la implementación del proyecto, serán la capacitación, observación en aula y 

acompañamiento docente a cargo del equipo de gestión y ATE. De esta manera, el 

proyecto es relevante no solamente para los docentes como beneficiarios directos 

y los estudiantes y equipo de gestión de manera indirecta, sino que también se 

puede extrapolar al Ministerio de Educación desde el enfoque integral, lo que implica 

la incorporación de las habilidades emocionales en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, factor elemental para el desarrollo de los estudiantes, cumpliendo así 

con la visión del Proyecto Educativo Institucional del colegio y con los nuevos para-

digmas educativos que el currículum nacional ha actualizado para los niños y jóve-

nes que estén accediendo a aprendizajes en el sistema educativo chileno. 

Palabras claves: educación emocional – profesor – Colegio Montessori – habilida-

des emocionales – inteligencia emocional – educación integral. 
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ABSTRACT 

Teachers of the 21st century must be prepared to provide an integral educa-

tion, not only stimulating the development of cognitive skills in students, but also 

promoting emotional skills that allow them to grow as adults. In this way, after making 

a diagnosis through a rubric of observation of classes and application of an emo-

tional intelligence test to the teachers of the Montessori School of San Bernardo, it 

was determined that the purpose of this project responds to the need of train the 

entire faculty in the development of emotional skills through the hiring of educational 

technical advice and accompaniment of the management team. 

In order to carry out this project, economic resources will be obtained from 

the Preferential School Grant, actions that will be incorporated into the annual plan-

ning to comply with the proposed goals, such as increasing to 50% in women and 

men who are in an adequate level of attention, clarity and emotional repair; for 

this, the main activities of the implementation of the project will be training, observa-

tion in the classroom and teaching accompaniment by the management team and 

ATE. In this way, the project is relevant not only for teachers as direct beneficiar-

ies and students and management team indirectly, but also can be extrapolated to 

the Ministry of Education from the integral approach, which implies the incorporation 

of emotional skills in the learning process of students , elementary factor for the in-

tegral development of students, thus fulfilling the vision of the Institutional Educa-

tional Project of the school and with the new educational paradigms that the national 

curriculum has updated for children and young people is accessing learning in the 

chilean educational system. 

  

Keywords: emotional education – teacher – Montessori School – emotional skills – 

emotional intelligence – integral education. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La sociedad moderna cambia a pasos agigantados y a un ritmo descontrolado, 

afectando por una parte al sistema educacional, el cual en el siglo pasado fue dise-

ñado “con el fin de reprimir y negar las emociones, convirtiéndose así en una insti-

tución intencionada y primordialmente racionalista y anti-emocional. Pero ahora a 

través de distintas investigaciones se ha descubierto que las emociones se encuen-

tran en el centro del aprendizaje” (Casassus, 2008). 

 

Producto de las grandes transformaciones que sufre la sociedad, es que los 

adultos del futuro (actualmente los estudiantes) deben estar preparados, es decir, 

deben adquirir una serie de habilidades que les permitan enfrentarse a una sociedad 

cambiante y vertiginosa. Estas son las llamadas competencias para el siglo XXI, 

necesarias tanto para la vida, el trabajo y participación ciudadana. “Se trata de com-

petencias de los ámbitos cognitivos (como el pensamiento crítico o la resolución de 

problemas), social (como la colaboración y la empatía) e interpersonal (como la ini-

ciativa y la autoevaluación) y de la adquisición de valores, disposiciones y actitudes 

claves para el desarrollo humano integral” (Bellei & Morawietz, Centro de 

Investigación Avanzada en Educación, 2016). 

 

En este sentido, el profesor desempeña un rol fundamental, en especial sus 

competencias docentes, las cuales deben permanecer actualizadas constante-

mente (Pozo & Monereo, 1999). Es más, actualmente los estándares para la forma-

ción inicial docente hacen referencia a conocimientos disciplinarios y pedagógicos 

pero no cuentan con herramientas para que los docentes desarrollen en sus estu-

diantes habilidades de inteligencia emocional (Ministerio de Educación, 2016). 

 

Esta realidad se ve reflejada en distintos establecimientos, como es el caso del 

Colegio Montessori perteneciente a la comuna de San Bernardo, de dependencia 

particular subvencionado el cual, en la observación de aula, ha arrojado falencias 

de forma recurrente en los docentes respecto a la interrelación profesor-estudiante 
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y ambiente de la clase. Lo anterior, evidencia la necesidad en el objeto de interven-

ción de este proyecto, que son los docentes, de desarrollar habilidades emocionales 

propias, que impacten en el desarrollo de la inteligencia emocional de sus estudian-

tes. 

Es así que la implementación del proyecto, es decir, desarrollar habilidades emo-

cionales en los docentes, permitirá disminuir sus niveles de estrés debido al manejo 

en forma adecuada, de las reacciones emocionales negativas, además de mejorar 

la calidad de sus clases debido a que contarán con herramientas y estrategias que 

entregarán a sus estudiantes, quienes al desarrollar su propia inteligencia emocio-

nal, solucionarán problemas tanto en el ámbito escolar como en su día a día, de 

forma regulada y empática con sus propios compañeros, con la finalidad de que 

logren un adecuado bienestar físico y mental (Reguera, 2017). De esta forma, el 

proyecto considera la contratación de una Asistencia Técnica Educativa para cum-

plir el objetivo general de capacitar a todo el cuerpo docente del Colegio Montessori 

de la comuna de San Bernardo en el plazo de un año, lo que permitirá reevaluar a 

los docentes y demostrar sus avances en el desarrollo de sus propias habilidades 

emocionales con el fin de que adquieran más y mejores herramientas para gestionar 

la formación integral de sus estudiantes, y de esta manera poder dar cumplimiento 

a lo que se explicita en la misión y visión del establecimiento. 
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II. DATOS GLOBALES DEL PROYECTO 

A continuación se detallan datos generales que brindan una mejor comprensión 

sobre la intervención de este proyecto: 

2.1 Duración: El proyecto estima una duración de un año, considerando las etapas 

de diagnóstico, implementación y evaluación de resultados. De esta forma, se 

realizarán monitoreos constantes sobre las acciones realizadas según carta 

Gantt del proyecto. 

 

2.2 Área de desarrollo: Según el modelo de calidad de la gestión escolar, el área 

en que se desarrollará el presente proyecto corresponde a gestión curricular, ya 

que el proyecto a implementar fortalecerá la práctica docente en el contexto de 

las necesidades formativas y educativas de los estudiantes (Agencia de la 

Calidad de Educación, 2013). 

 

 

2.3 Lugar de aplicación del proyecto: El proyecto se llevará a cabo en el Colegio 

Montessori, el cual se encuentra ubicado en la comuna de San Bernardo, su 

dependencia es particular subvencionado y a partir de este año 2018, con la ley 

de inclusión (20.845), se convirtió en fundación educacional. 

 

2.4 Beneficiarios Directos. El proyecto está definido para que los beneficiarios di-

rectos sean los docentes del Colegio Montessori, ya que todas las acciones 

propuestas estarán dirigidas en desarrollar las habilidades emocionales de los 

docentes. Al leer el perfil del docente del colegio Montessori explicitado en el 

PEI, se identifica explícitamente que el docente debe considerar al estudiante 

como principal agente de su formación personal (Proyecto Educativo 

Institucional Colegio Montessori, 2007), lo que implica que dentro del aula se 

generan diferentes instancias de sociabilización y desarrollo emocional, en 

donde el docente debe intervenir con respuestas efectivas de manera que favo-

rezca el desarrollo integral de los estudiantes. De esta forma, el proyecto ayu-

dará a contribuir al cumplimiento del PEI. 
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2.5 Beneficiarios Indirectos: Las acciones realizadas en este proyecto, dejan 

como beneficiario indirecto en primer lugar los estudiantes, ya que a través del 

apoyo que se otorgue a los docentes, estos podrán mejorar el abordaje de las 

habilidades emocionales en sus estudiantes, lo que conllevará a mejorar las 

prácticas dentro del aula y el desarrollo integral, dando importancia también a 

lo emocional y no solo lo cognitivo. Al analizar el perfil del estudiante descrito 

en el PEI del colegio se establece que el estudiante debe ser empático, tolerante 

y reflexivo (Proyecto Educativo Institucional Colegio Montessori, 2007). Así 

bien, con la aplicación de este proyecto se podrá fortalecer lo declarado por el 

colegio en su proyecto educativo. En segundo lugar, el equipo de gestión se 

verá favorecido con la ejecución de este proyecto ya que ayudará al cumpli-

miento de lo declarado en el PEI del establecimiento. 

El conjunto de estos datos entrega una visión general del presente proyecto 

respecto a su implementación y el impacto esperado en el Colegio Montessori de la 

comuna de San Bernardo, de manera que sea posible realizar una contextualización 

previo al diagnóstico de la situación que ahondará en la temática sobre la cual se 

desarrollará el proyecto. 
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III. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

El Colegio Montessori, se encuentra ubicado en la comuna de San Bernardo, su 

dependencia es particular subvencionado, cuenta con una matrícula de aproxima-

damente 1000 estudiantes, desde kínder a IV medio. El establecimiento está cons-

tituido por 60 profesores, tres especialistas psicólogos, tres fonoaudiólogas que 

apoyan la labor docente a través del Programa de Integración Escolar (PIE) y los 

asistentes de la educación y auxiliares que dan una sumatoria de casi 100 funcio-

narios (Departamento Recursos Humanos Colegio Montessori, 2018). 

El establecimiento se ubica dentro del nivel socioeconómico medio (Agencia de 

Calidad de la Educación, 2017), es decir que los apoderados del establecimiento 

han declarado tener entre 12 y 13 años de escolaridad y un ingreso del hogar que 

varía desde $460.001 y $770.000. Además, entre 35,01% y 57% de los estudiantes 

se encuentra en condición de vulnerabilidad social (Agencia de Calidad de la 

Educación, 2017). En relación a los resultados de mediciones nacionales, el último 

Simce de 4º básico 2017 en el área de lenguaje obtuvo un promedio de 271 puntos 

y en matemática 272 puntos, promedios que se observan disminuidos en relación a 

años anteriores (Agencia de Calidad de la Educación, 2017). 

Por otra parte, el Simce en la actualidad no solamente mide habilidades cogniti-

vas en los estudiantes, también está presente en forma complementaria la medición 

de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS), los cuales entregan in-

formación importante sobre el desarrollo de los estudiantes en: autoestima acadé-

mica, clima de convivencia escolar, participación y formación ciudadana, hábitos de 

vida saludable, asistencia escolar, retención escolar, equidad de género y titulación 

técnico-profesional. Por lo tanto, es fundamental abordar estos indicadores dentro 

de la formación de los estudiantes para otorgar educación integral (Agencia de la 

Calidad, sf). 

El PEI del Colegio Montessori declara como misión el “desarrollo de valores de 

autonomía, singularidad y apertura, buscando un clima acogedor y de buena convi-

vencia para todos los miembros de la comunidad escolar” (Proyecto Educativo 
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Institucional Colegio Montessori, 2007) en relación a la visión del establecimiento, 

se propone formar “personas con excelencia humana y académica que aportan al 

mundo que les toca vivir” (Proyecto Educativo Institucional Colegio Montessori, 

2007). 

Sin embargo, no se explicita cómo se trabajará para el cumplimiento de esto, 

solo hace alusión a lo cognitivo al declarar “obtener resultados académicos en la 

medición Simce, que lo ubique entre los primeros tres lugares de los colegios de 

igual nivel socio económico en la comuna”. De esta forma, se puede apreciar que lo 

formativo y el desarrollo integral de los estudiantes quedan sin prioridad a pesar de 

que tanto en la misión y visión del colegio están mencionadas. Por lo tanto, este 

proyecto podrá contribuir positivamente al cumplimiento de lo explicitado en el PEI. 

Cabe señalar, que el colegio en estudio no trabaja con la metodología Montes-

sori, a pesar de que su nombre así lo indique, por lo que genera una confusión a los 

apoderados que recién postulan a sus hijos al establecimiento. El establecimiento, 

presenta una metodología de trabajo ligado a la educación personalizada (Educar 

Chile, 2012), más bien una metodología tradicional, enfocada en el desarrollo cog-

nitivo. 

En relación a los programas insertos en el establecimiento, desde al año 2004 

el colegio comenzó con la incorporación del PIE, en donde se le brindaba apoyo de 

especialistas a los estudiantes con diagnóstico de trastorno específico del lenguaje. 

Este programa se mantuvo así hasta el año 2010, con la promulgación del decreto 

170 (Ministerio de Educación, 2010) que dio cabida a otras necesidades educativas 

especiales, y actualmente este da cobertura a todos los cursos del establecimiento. 

Además, desde el año 2017 el colegio se adscribió a la ley de Subvención Es-

colar Preferencial (SEP) (Ministerio de Educación, 2008), realizando un Plan de Me-

joramiento Educativo (PME) a cuatro años según la normativa vigente, el cual está 

focalizado en la desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes. De esta 

forma, la mayor parte de los recursos que entrega esta subvención preferencial está 

destinada a la gestión pedagógica, como contratación de ATE para la capacitación 
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de diferentes temáticas a los docentes e insertar redes de tutorías como estrategia 

educativa a cargo de Educación 2020 (Educación 2020, 2017). No obstante, existen 

recursos disponibles para financiar otras acciones del PME que anualmente son 

modificadas, dando cabida a la incorporación de nuevos proyectos que fomenten el 

cumplimiento del PEI. 

Finalmente, el organigrama del centro educacional en estudio, según lo descrito 

en el PEI, es la herramienta que utiliza la institución “para queden claras las funcio-

nes, los niveles jerárquicos y las relaciones existentes entre los diversos puestos” 

(Proyecto Educativo Institucional Colegio Montessori, 2007). 

Figura 1: Organigrama Colegio Montessori de San Bernardo 

 

Fuente: PEI Colegio Montessori de San Bernardo (2007) 

El área elegida para la realización del proyecto es gestión curricular, ya que tras 

la observación de aula a través de una rúbrica diseñada por el propio colegio (anexo 

1) en los descriptores de interrelación profesor-estudiante y ambiente de la clase, 

se puede analizar que el 60% de los docentes observados de un total de 32 profe-

sores con jefatura de cursos se encuentran en los niveles insatisfactorio y básico. 
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Los resultados de esta observación de clases separados por sexo y sus logros 

respecto a la interrelación profesor-estudiante junto con ambiente de la clase se 

detallan a continuación en la tabla 1. 

Tabla 1: Resultados Rúbrica de Observación de Clases 

 

Docente Interrelación Profesor-Estudiante Ambiente de la Clase 

Docente mujer 1 Competente Competente 

Docente mujer 2 Competente Competente 

Docente mujer 3 Destacado Destacado 

Docente mujer 4 Básico Básico 

Docente mujer 5 Insatisfactorio Insatisfactorio 

Docente mujer 6 Competente Competente 

Docente mujer 7 Básico Básico 

Docente mujer 8 Competente Competente 

Docente mujer 9 Competente Competente 

Docente mujer 10 Básico Básico 

Docente mujer 11 Insatisfactorio Insatisfactorio 

Docente mujer 12 Insatisfactorio Insatisfactorio 

Docente mujer 13 Insatisfactorio Insatisfactorio 

Docente mujer 14 Competente Competente 

Docente mujer 15 Básico Básico 

Docente mujer 16 Competente Competente 

Docente mujer 17 Básico Básico 

Docente mujer 18 Básico Básico 

Docente mujer 19 Competente Competente 

Docente mujer 20 Insatisfactorio Insatisfactorio 

Docente mujer 21 Insatisfactorio Insatisfactorio 

Docente mujer 22 Básico Básico 

Docente mujer 23 Competente Competente 

Docente mujer 24 Competente Competente 

Docente mujer 25 Básico Básico 

Docente mujer 26 Básico Básico 

Docente mujer 27 Destacado Destacado 

Docente mujer 28 Destacado Destacado 
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Docente hombre 1 Insatisfactorio Insatisfactorio 

Docente hombre 2 Insatisfactorio Insatisfactorio 

Docente hombre 3 Insatisfactorio Insatisfactorio 

Docente hombre 4 Insatisfactorio Insatisfactorio 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 1, se puede establecer que de un total de 32 docentes observados 

mediante la rúbrica de observación de clases, en los descriptores correspondientes 

a interrelación profesor-estudiante y ambiente de clase, 19 de ellos se encuentran 

entre los niveles insatisfactorio y básico, es decir, el 60% de los profesores. A su 

vez, se puede apreciar que diez y tres docentes se encuentran en los niveles com-

petente y destacado, respectivamente, lo que corresponde a un 40% del total de los 

profesores observados. 

 Además, durante las retroalimentaciones de las observaciones de clase reali-

zadas entre el equipo de gestión y los docentes, dentro de los acuerdos efectuados, 

se registró y firmó el compromiso de ambas partes para trabajar en conjunto por el 

cumplimiento del PEI en relación a los descriptores mencionados en el párrafo an-

terior, los cuales corresponden a otros indicadores no cognitivos y que también se 

encuentran explícitos en el PEI del colegio. 

Este resultado sirvió como inicio para el desarrollo de este proyecto, sin em-

bargo, es necesario profundizar sobre las habilidades emocionales que poseen los 

docentes actualmente. Para esto, se aplicó un test de inteligencia emocional lla-

mado Trait-Meta Mood Scale (TMMS-24) (anexo 2), el cual corresponde a una adap-

tación del original, ya que este consta de 24 ítems y el original de 48. Este test 

evalúa las destrezas conscientes de las emociones así como la capacidad de auto-

rregulación (Gamón, 2016) el cual consta de tres componentes: atención, claridad 

y reparación emocional, entendiéndose como ser capaz de sentir y expresar los 

sentimientos de forma adecuada, comprender los estados emocionales y ser capaz 

de regular los estados emocionales, respectivamente (Laboratorio de emociones de 

la Facultad de Psicología de Málaga, 2018). 
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El test separa los resultados por género, es decir, presenta tablas con puntos 

de corte para hombres y mujeres, ya que existen diferencias en las puntuaciones 

para cada uno de ellos. De esta forma, el test fue a aplicado a 28 profesoras y cuatro 

profesores. Por lo tanto, el análisis de los resultados para este proyecto se hizo de 

forma distintiva. 

Se procedió a tabular la información extraída, de manera que los resultados se 

traducen en las siguientes tablas por género: 

Tabla 2: Resultados del test TMMS-24 en docentes mujeres 

Docente Puntuación Atención 
Emocional 

Rango Puntuación Claridad de 
Sentimientos 

Rango Puntuación Repara-
ción Emocional 

Rango 

Docente mujer 1 22 Bajo 20 Bajo 22 Bajo 

Docente mujer 2 21 Bajo 21 Bajo 23 Bajo 

Docente mujer 3 26 Adecuado 25 Adecuado 31 Adecuado 

Docente mujer 4 24 Bajo 23 Bajo 22 Bajo 

Docente mujer 5 20 Bajo 19 Bajo 20 Bajo 

Docente mujer 6 22 Bajo 22 Bajo 21 Bajo 

Docente mujer 7 23 Bajo 24 Bajo 23 Bajo 

Docente mujer 8 26 Adecuado 26 Adecuado 28 Adecuado 

Docente mujer 9 22 Bajo 21 Bajo 20 Bajo 

Docente mujer 10 20 Bajo 21 Bajo 22 Bajo 

Docente mujer 11 19 Bajo 22 Bajo 21 Bajo 

Docente mujer 12 17 Bajo 20 Bajo 19 Bajo 

Docente mujer 13 18 Bajo 21 Bajo 20 Bajo 

Docente mujer 14 23 Bajo 22 Bajo 21 Bajo 

Docente mujer 15 21 

 
Bajo 20 Bajo 22 Bajo 

Docente mujer 16 24 Bajo 27 Adecuado 26 Adecuado 

Docente mujer 17 22 Bajo 21 Bajo 18 Bajo 

Docente mujer 18 23 Bajo 22 Bajo 21 Bajo 

Docente mujer 19 21 Bajo 20 Bajo 22 Bajo 

Docente mujer 20 20 Bajo 19 Bajo 20 Bajo 

Docente mujer 21 18 Bajo 17 Bajo 19 Bajo 

Docente mujer 22 20 Bajo 21 Bajo 22 Bajo 

Docente mujer 23 22 Bajo 23 Bajo 21 Bajo 
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Docente mujer 24 23 Bajo 23 Bajo 22 Bajo 

Docente mujer 25 21 Bajo 20 Bajo 20 Bajo 

Docente mujer 26 23 Bajo 22 Bajo 21 Bajo 

Docente mujer 27 28 Adecuado 31 Adecuado 27 Adecuado 

Docente mujer 28 26 Adecuado 28 Adecuado 28 Adecuado 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 2, especifica los resultados obtenidos por cada docente, en donde se 

puede interpretar que de un total de 28 mujeres a las cuales se les aplicó el test, 24 

de ellas se encuentra en un nivel bajo de atención emocional lo que corresponde al 

85,7% y cuatro mujeres obtienen resultados adecuados, equivalente al 14,3%. A su 

vez, al analizar las dimensiones de claridad de sentimientos y reparación emocional, 

se aprecia que en ambos existen 23 docentes que se sitúan en un nivel bajo y cinco 

de ellas en un rango adecuado, lo que corresponde al 82,1% y 17,9% respectiva-

mente. 

Tabla 3: Resultados del test TMMS-24 en docentes hombres 

Docente Puntuación Aten-
ción Emocional 

Rango Puntuación Claridad 
de Sentimientos 

Rango Puntuación Reparación 
Emocional 

Rango 

Docente Hombre 1 18 Bajo 20 Bajo 17 Bajo 

Docente Hombre 2 20 Bajo 24 Bajo 21 Bajo 

Docente Hombre 3 17 Bajo 22 Bajo 20 Bajo 

Docente Hombre 4 15 Bajo 18 Bajo 19 Bajo 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar en la tabla 3, que los cuatro docentes hombres que se les 

aplicó el test de inteligencia emocional, se encuentra en nivel bajo en las tres di-

mensiones que evalúa el instrumento, es decir en, atención emocional, claridad de 

sentimientos y reparación emocional. Toda esta información diagnóstica recabada 

se vertirá en una matriz FODA que permite organizarla de manera estructurada. 
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IV. MATRIZ FODA  

Tras analizar los resultados del test TMMS-24 se detectó como debilidad que 

actualmente los docentes poseen bajo dominio de competencias para atender, cla-

rificar y reparar sus emociones, lo que dificultaría a su vez el desarrollar en los es-

tudiantes habilidades emocionales, elemento fundamental para el cumplimiento de 

la misión y visión del establecimiento. Por lo tanto, con esta propuesta del proyecto, 

se pretende mejorar el desarrollo de habilidades emocionales en los docentes lo 

que favorecerá los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, fomen-

tando el desarrollo integral de estos. 

 Al aplicar el test de inteligencia emocional descrito anteriormente (TMMS-24), es 

posible identificar y clasificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

del objeto en estudio, lo cual se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla N° 4: Matriz FODA del Colegio Montessori de San Bernardo 

                        Fortalezas 

-Docentes comprometidos con el PEI. 

-Equipo de gestión del establecimiento compro-
metido con el PEI. 

- Claridad del diagnóstico.  

                    Oportunidades 

-Factibilidad de financiamiento del proyecto con 
ley SEP. 
-Proyecto con potencial de desarrollo en el Mi-
nisterio de Educación. 
-El Simce actualmente considera otros indica-
dores de desarrollo para la entrega final de re-
sultados, donde se consideran aspectos emo-
cionales de los estudiantes. 
- El PEI declara en su misión y visión un enfo-
que hacia la formación integral de los estudian-
tes. 
- El PEI declara en el perfil del docente, su en-
foque hacia el dominio de habilidades de éstos 
para el desarrollo integral de sus estudiantes. 
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                   Debilidades 

 

- Mayoría de profesores en nivel insatisfactorio 
de desempeño docente. 

-Bajo desarrollo de habilidades emocionales en 
docentes. 

- Estudiantes cuentan con docentes que poseen 
bajo dominio de habilidades emocionales dificul-
tando la implementación de estrategias para su 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

                               Amenazas 

 

-Bases curriculares y Planes y programas Mi-
nisteriales con enfoque cognitivo. 

- No hay mucha oferta de empresas ATE sobre 
la materia, que sean idóneas para contratar en 
la implementación del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis completo de esta matriz, en especial de las debilidades detectadas, 

se realizará a continuación en las prioridades a considerar en el proyecto en con-

junto con el problema y problematización. 

 

  

Docentes 
Colegio 

Montessori 
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V. PRIORIDADES A CONSIDERAR 

Las debilidades detectadas en el diagnóstico de este proyecto corresponden a 

las enumeradas en orden de prioridades para la ejecución de acciones:  

1- Bajo desarrollo de habilidades emocionales en docentes. 

2- Estudiantes cuentan con docentes que poseen bajo dominio de habilidades emo-

cionales dificultando la implementación de estrategias para su proceso de ense-

ñanza aprendizaje. 

Para apoyar las mejoras que se deben realizar a estos puntos, se aprovecharán 

oportunidades del entorno y fortalezas vigentes que se estiman útiles, y se conside-

rarán también posibles amenazas que puedan poner en riesgo la corrección de es-

tas falencias, tal como se ve en la siguiente tabla: 

Tabla 5: Fortalezas, oportunidades y amenazas asociadas a cada prioridad. 

Prioridad Fortalezas Oportunidades Amenazas 

Bajo desarrollo de habilida-
des emocionales en do-
centes. 

 
Equipo de gestión del esta-
blecimiento comprometido 
con el PEI. 
 
Docentes comprometidos 
con el PEI. 

Factibilidad del proyecto 
con financiamiento ley 
SEP. 

El PEI declara en el perfil 
del docente, su enfoque 
hacia el dominio de habili-
dades de éstos para el 
desarrollo integral de sus 
estudiantes. 

 
No hay mucha oferta de 
empresas ATE sobre la 
materia, que sean idóneas 
para contratar en la imple-
mentación del proyecto. 
 
 

Estudiantes cuentan con 
docentes que poseen bajo 
dominio de habilidades 
emocionales dificultando la 
implementación de estrate-
gias para su proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 
Equipo de gestión del esta-
blecimiento comprometido 
con el PEI. 
 
Docentes comprometidos 
con el PEI. 
 

El Simce actualmente con-
sidera otros indicadores de 
desarrollo para la entrega 
final de resultados.  

El PEI declara en su misión 
y visión un enfoque hacia 
la formación integral de los 
estudiantes. 

 
Bases curriculares y Pla-
nes y programas Ministe-
riales con enfoque cogni-
tivo. 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Este análisis sobre el diagóstico realizado, da cabida a determinar el problema 

que será eje central del proyecto, junto con ello su fundamentación, justificación, 

relevancia, factibilidad de ejecución y pertinencia con el magister cursado. 
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VI. PROBLEMA Y PROBLEMATIZACIÓN 

De esta forma, se evidencia una debilidad actual del Colegio Montessori res-

pecto a la falta de desarrollo de habilidades emocionales en los docentes, lo cual se 

traduce también en los estudiantes, hecho que se ve respaldado por las rúbricas de 

observación de clases y la aplicación del test TMMS-24. Así, se presentan a conti-

nuación una serie de contenidos que permiten comprender a cabalidad esta proble-

mática. 

6.1 Formulación del problema 

 

El colegio Montessori de San Bernardo, plantea en su PEI la visión de formar 

“personas con excelencia humana y académica“ (Proyecto Educativo Institucional 

Colegio Montessori, 2007, pág. 13), de manera que el desarrollo de los estudiantes 

apunta hacia un enfoque integral, sin embargo, en la práctica, gracias al proceso de 

diagnóstico realizado, se evidenció con el levantamiento de información que los do-

centes se enfocan principalmente en el ámbito académico y no poseen el dominio 

suficiente de habilidades emocionales, de manera que los estudiantes no cuentan 

con el apoyo de éstos para desarrollarlas, situación que afecta en el proceso de 

aprendizaje y formación integral. 

La raíz de esta problemática radica en que el profesorado demuestra falta de 

dominio de habilidades emocionales, lo que genera una precariedad de herramien-

tas y estrategias para fomentar el desarrollo de estas en los estudiantes, por lo que 

finalmente estos no tienen la instancia de recibir un apoyo integral y poder concre-

tizar lo que plantea el PEI del colegio. 

Por lo tanto, el problema que da inicio al diseño del presente proyecto es la falta 

de dominio de habilidades emocionales de los docentes del colegio Montessori de 

San Bernardo. 
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6.2 Fundamentación del proyecto                 

El desarrollo integral de los estudiantes, planteado como uno de los ejes del PEI 

del colegio, comprende la dinámica de que el ser humano tiene “vida corporal, psí-

quica y social, mas estas dimensiones no se pueden entender de forma aislada. La 

persona es totalidad integrada, unidad biopsicosocial” (Martínez-Otero Pérez, 2000) 

de manera que para apoyar este proceso a los estudiantes, es preciso atender las 

necesidades de estas áreas. 

En la actualidad, el currículum nacional continúa otorgando prioridad al desa-

rrollo de habilidades cognitivas, de manera que las habilidades emocionales no co-

bran la importancia con la que debiesen realzar el fomento de su desarrollo en los 

estudiantes (Ministerio de Educación, 2018). 

Las habilidades emocionales contemplan la demostración de autoeficacia para 

expresar las emociones y para que exista autoeficacia es necesario que cada indi-

viduo conozca sus propias emociones y tenga la capacidad para regularlas (Saarni, 

2000). Por lo tanto, para que un estudiante logre esta autoeficacia emocional, es 

necesario un proceso de aprendizaje guiado por un docente que cuente con un do-

minio de dichas habilidades, puesto que no se puede enseñar lo que no se sabe. 

En este punto es donde radica el problema fundamental que ha dado origen a 

la generación del presente proyecto, que en primera instancia fomentó la realización 

de un diagnóstico sobre el grado de dominio de habilidades emocionales de los 

docentes del Colegio Montessori, evidenciando que ellos poseen un bajo dominio, 

careciendo a su vez de herramientas para fomentar el desarrollo de éstas en sus 

estudiantes, lo cual no solo significa el incumplimiento de la visión establecida en el 

PEI, sino que también repercute en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Desde esta perspectiva, debido a que la educación emocional es “un proceso 

educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional 

como complemento indispensable del desarrollo cognitivo” (Bisquerra R. , 2018), es 

que se debe fomentar el desarrollo emocional de los estudiantes desde el currícu-

lum, permitiendo cumplir fines educativos. 
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En síntesis, las habilidades emocionales son parte fundamental del desarrollo 

integral de los estudiante y forman parte de la educación emocional que deben re-

cibir, sin embargo, los docentes del Colegio Montessori de San Bernardo presentan 

un bajo desarrollo de éstas y escaso dominio de herramientas para fomentar el 

desarrollo de ellas en sus estudiantes, por lo que el proyecto permite generar una 

propuesta de mejora para la solución de este problema desde la capacitación para 

los docentes, fortaleciendo sus habilidades emocionales y dotándolos de herramien-

tas para abordarlas con sus estudiantes. 

6.3 Justificación 

El docente juega un rol fundamental en este proceso, ya que desde su práctica 

pedagógica relaciona el área cognitiva y emocional con diferentes estrategias que 

desemboquen en el desarrollo integral. Para el ámbito cognitivo es necesario que 

los docentes cuenten con formación académica en el área del conocimiento, pero 

para el área emocional, el docente debe contar con habilidades emocionales que le 

permitan integrarlas en sus prácticas pedagógicas (Parker, Martin, & Colmar, 2012). 

De esta manera, cobra sentido el fortalecer las habilidades emocionales de los do-

centes, por cuanto es el punto de inicio hacia la enseñanza y proceso de desarrollo 

de éstas en los estudiantes. 

Es importante que los docentes se enfoquen en el desarrollo de sus propias 

habilidades emocionales debido a tres principales razones: “por su propio bienestar 

personal, porque podrá́ relacionarse con sus alumnos de forma empática y porque 

deberá́ utilizar los contenidos propios de su materia para ayudarles a desarrollar su 

personalidad” (Foz, Gasca, Gómez, & Sancho, 2010). Todos estos factores han en-

focado las nuevas prácticas educativas hacia un rol mediador, donde los docentes 

deben utilizar las habilidades emocionales, ya que éstas se relacionan con los pro-

cesos de rendimiento académico en el marco de la formación integral del estudiante. 

En síntesis, las habilidades emocionales son un pilar fundamental que debe 

considerarse en las competencias de los docentes, fomentando el tomar conciencia 
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de desarrollarlas tanto desde lo teórico como lo práctico para poder atender nece-

sidades y situaciones relacionadas con las emociones de sus estudiantes. 

Por consiguiente, este proyecto pretende, mediante un diagnóstico que caracte-

riza las habilidades emocionales de los docentes dentro del contexto educativo del 

Colegio Montessori de San Bernardo a partir del test TMMS-24, diseñar una res-

puesta a la necesidad detectada para el abordaje de las habilidades emocionales 

en el ámbito educativo relacionado con los docentes. 

6.4  Relevancia 

La realización de este proyecto cobra importancia para diferentes actores desde 

las aristas en que genera el impacto en ellos, independientemente si éstos sean 

beneficiaros directos o indirectos de los resultados que se pretenderían lograr con 

la ejecución de las acciones planteadas como solución a la necesidad detectada. 

De esta manera, es posible evidenciar los siguientes actores a quienes les importa-

ría que este proyecto se realizara: 

- El equipo de gestión del Colegio Montessori de San Bernardo, conformado 

por el sostenedor, directora, jefe de Unidad Técnico Pedagógica (UTP), coor-

dinadora del PIE y coordinadora SEP, por cuanto el proyecto impacta en el 

cumplimiento del PEI del establecimiento, aportando hacia el avance de la 

visión que declaran. Este actor se entiende como un conjunto de personas, 

ya que se analiza desde el área institucional, siendo beneficiarios indirectos 

del impacto del proyecto, pero con un carácter activo dentro de su desarrollo, 

ya que son quienes deben organizar el financiamiento, ejecución, monitoreo 

y evaluación de los resultados. 

- El cuerpo docente, conformado por 60 profesores de diferentes especialida-

des, quienes son beneficiarios directos del impacto del proyecto, pero agen-

tes pasivos en su realización, ya que no se encuentran involucrados en la 

gestión del proyecto, sino que son receptores de las actividades programa-

das. 
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- Los estudiantes, que desde PreKinder a IVº Medio suman un total de 1000 

niños y jóvenes. Ellos son beneficiarios indirectos y actores pasivos dentro 

de la gestión del proyecto, debido a que con la capacitación que se brindará 

a los docentes, se pretende que el impacto repercuta en la formación de los 

estudiantes. 

- El Ministerio de Educación (Mineduc), desde la lógica de la relevancia de la 

educación integral y la implicancia de las habilidades emocionales en el pro-

ceso de aprendizaje de los estudiantes, de manera que este proyecto pu-

diese ser incorporado como estrategia transversal e inclusiva, respondiendo 

al tercer principio del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) que involucra 

“Múltiples opciones de participación y compromiso”, lo cual se vincula con el 

desarrollo de habilidades emocionales. 

 

6.5 Factibilidad  

El presente proyecto demuestra viabilidad para su realización, en cuanto a la 

disponibilidad de recursos, horarios y voluntad para su gestión. 

Los recursos materiales y humanos es posible financiarlos mediante la ley SEP, 

en la distribución de acciones del PME que anualmente diseña el equipo de gestión, 

actores interesados en la realización del proyecto para fomentar el cumplimiento de 

la misión y visión del PEI del colegio, designando un monto de dinero para la con-

tratación de la ATE que realizaría las capacitaciones. 

La disponibilidad horaria de los docentes se hace factible por la distribución ho-

raria de la ley de Desarrollo Profesional Docente Nº 20.903, donde cada docente 

cuenta con horas lectivas y no lectivas asignadas dentro de su jornada laboral, pu-

diendo en estas últimas realizar las capacitaciones de la ATE, de manera que no 

influya en tener que extender dicha jornada. 

Finalmente, cabe destacar que los docentes se encuentran comprometidos con 

la realización del proyecto, ya que en la rúbrica de observación al aula, en el ítem 

de oportunidades de mejora, la mayoría de los docentes plantearon la inquietud de 
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recibir capacitaciones sobre habilidades blandas para contar con herramientas que 

permitan fortalecer este aspecto en los estudiantes. 

 

6.6 Pertinencia con el magister cursado 

 

Este proyecto tiene pertinencia con el magister de Gestión directiva de excelen-

cia, por cuanto refleja las competencias que al egresar del postgrado, debiesen te-

ner los estudiantes, específicamente considerando los estándares que plantea el 

Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar (MBD), donde se plantea que 

un director debe considerar las áreas de desarrollo de: Construir e implementar una 

visión estratégica compartida, desarrollar capacidades profesionales, gestionar la 

organización, liderar y monitorear los procesos de enseñanza aprendizaje y gestio-

nar la convivencia y participación de la comunidad escolar (Ministerio de Educación, 

2015). 

 

De esta manera, al diseñar el presente proyecto, se ponen en juego las dimen-

siones propias de una gestión directiva de excelencia, donde la visión estratégica 

permite orientar el diseño de los objetivos del proyecto que busca fomentar el desa-

rrollo de capacidades profesionales de los docentes, capacitándolos en habilidades 

emocionales, fundamentales para el cumplimiento de la misión y visión del PEI, 

además de la calidad del proceso de aprendizaje. Para ello se gestiona la organiza-

ción de los recursos disponibles, liderando y monitoreando constantemente las eta-

pas del proyecto, procurando su cumplimiento en favor del beneficio de los involu-

crados, para que finalmente esto repercuta en una mejora general del bienestar 

emocional de docentes y estudiantes, por consiguiente de la convivencia escolar de 

la comunidad educativa en la disminución de problemáticas asociadas a factores de 

esta área, avanzando realmente hacia la formación integral. 

Tras haber definido el problema que abarcará el proyecto, es necesario delimitar 

los objetivos que tendrá su realización como guía orientadora para todas las aristas 

que posee. 
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VII.  OBJETIVOS 

 

La realización del proyecto contempla un objetivo general y cuatro objetivos es-

pecíficos los cuales se complementan y guían el desarrollo de éste como su co-

lumna vertebral. Tales objetivos son los siguientes: 

7.1 Objetivo General: Capacitar a todo el cuerpo docente en el desarrollo de habi-

lidades emocionales mediante la contratación de ATE y acompañamiento del equipo 

de gestión del establecimiento con el fin de favorecer el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

7.2 Objetivos específicos: 

- Contratar una Asistencia Técnica Educativa (ATE) a través de una licitación, 

que imparta asesorías y perfeccionamiento para docentes en el área de 

desarrollo de habilidades emocionales. 

 

- Realizar encuestas a los docentes respecto a las asesorías realizadas por la 

ATE para evaluar su satisfacción. 

 

- Monitorear a las docentes en aula, a través de una rúbrica de observación de 

clases, para determinar que las habilidades emocionales enseñadas por la 

ATE están siendo aplicadas. 

 

- Reevaluar las habilidades emocionales de los docentes a través del test 

TMMS-24 con el fin de determinar avances en relación al diagnóstico inicial. 

 

De esta manera, el cumplimiento de los objetivos planteados, tanto el general 

como los específicos, tendrán una incidencia en cuanto a los distintos beneficiarios 

que contempla este proyecto. 
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VIII.  BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Tal como fue explicitado anteriormente, este proyecto presenta como beneficia-

rio directo a los docentes, ya que todas las acciones programadas serán planifica-

das y ejecutadas con ellos. Sin embargo, no solamente serán los únicos que saldrán 

favorecidos, a continuación, se presenta la siguiente tabla que especifica el tipo de 

beneficiario y características psicosociales. 

Tabla 6: Beneficiarios directos e indirectos 

Beneficiario Tipo de beneficiario Características Psicosociales 

Docentes Directo  -Docentes con estudios de pregrado como for-
mación inicial. 

-Docentes con estudio de especialidad. 

- Docentes sin estudios de magister. 

-Docentes de edades sobre 53 años mayoritaria-
mente. 

-Dificultad en adaptarse a los cambios. 

-Buen clima entre colegas. 

Estudiantes Indirecto -Comprometidos con el quehacer escolar. 

-Dificultad en identificar, expresar sus emociones 
y resolver conflictos. 

-Diversidad de familias. 

Equipo de 
gestión 

Indirecto -Disposición al cambio y a la inclusión. 

-Diversidad de estudios de carreras de pre-
grado(profesores, educadora de párvulo, fonoau-
dióloga, ingeniero comercial) 

-Estudios de magister de todos los integrantes. 

-Diversidad de edades, entre los 30 y 57 años. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se aprecia, según la tabla 6, que el desarrollo del proyecto apoyará cualidades 

ya presentes en los beneficiarios directos e indirectos, complementando su queha-

cer y formación. 

Por lo tanto, ya delimitados los beneficiarios directos e indirectos, además de 

previamente el diagnóstico, problema y objetivos, es necesario desarrollar el marco 

referencial con los factores que contempla el status quo donde se desarrolla el pro-

yecto. 
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IX.  MARCO REFERENCIAL 

 

El marco de referencia del presente proyecto, vincula todos los contenidos que 

se encuentran relacionados con las implicancias del proyecto, de manera que con-

tribuyan a la generación del estado del arte. 

Por ello, se hace mención al contexto del establecimiento educacional Colegio 

Montessori de San Bernardo, donde se implementaría el proyecto, destacando sus 

recursos e infraestructura, caracterización de la comunidad escolar con énfasis en 

los docentes y estudiantes respecto al desarrollo de sus habilidades emocionales y 

del equipo de gestión sobre las acciones que desarrollan en el colegio como opor-

tunidades para la implementación del proyecto. 

Además, se desarrollarán las ideas globales de teorías relacionadas con el pro-

yecto, como lo es el Modelo Teórico de las Cuatro Ramas de Salovey y Mayer 

(TMMS-24), la teoría de inteligencia emocional desde autores internacionales y na-

cionales y los preceptos que plantea el Neuroaprendizaje desde el abordaje de las 

emociones. 

Para mejor comprensión de los conceptos involucrados, se detallará desde di-

ferentes definiciones lo que para efectos del proyecto se entiende como habilidades 

emocionales, inteligencia emocional, educación emocional, educación integral, 

Marco de la Buena Enseñanza, Marco de la Buena Dirección y los Estándares de 

Formación Inicial Docente. 

Es importante mencionar los antecedentes que existen sobre las habilidades 

emocionales de los docentes y su relevancia en la formación de los estudiantes, 

analizando resultados de investigaciones realizadas previamente por otras entida-

des. 

Finalmente, se deben incorporar las Políticas nacionales, sectoriales, e institu-

cionales que permiten dar sustento a la realización del proyecto, como lo es el Marco 

regulatorio sistema educativo, la Política Nacional de Desarrollo Curricular el Marco 

curricular de las carreras de pedagogía y el Proyecto Educativo Institucional. Desde 
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donde se desprenden las normativas vigentes de la Ley General de Educación, los 

decretos que desarrollan las Bases Curriculares y los Planes y Programas de edu-

cación, la Ley de Inclusión Escolar, el Sistema de aseguramiento de la calidad y el 

Sistema de desarrollo profesional docente, donde se abarca la importancia que el 

Mineduc le otorga a la educación integral, pero los vacíos que se observan en la 

formación docente respecto al área. Todo lo cual se visualiza en el siguiente dia-

grama el cual engloba los conceptos a tratar. 

Figura 3: Diagrama resumen de los contenidos del Marco Referencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cada uno de los puntos aquí enunciados e interconectados, se detallan a con-

tinuación. 
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9.1 Contexto 

Para comprender el contexto educacional en que se desarrollará el proyecto, es 

necesario especificar la descripción del colegio en relación a los recursos, infraes-

tructura, caracterización de la comunidad escolar en general, caracterización de los 

docentes, estudiantes y del equipo de gestión, los cuales se detallan a continuación: 

 

9.1.1 Descripción del colegio 

El Colegio Montessori es un establecimiento de dependencia particular subven-

cionado, lo que significa que cuenta con financiamiento compartido, es decir, existe 

un copago de los apoderados que equivale a $207.705.760 y financiamiento por 

subvención general de $ 941.958.50 anualmente (Cuenta Pública Colegio 

Montessori, 2017). Este último está sujeto al porcentaje de asistencia de los estu-

diantes, de manera que entre mayor porcentaje de inasistencia, menor es el finan-

ciamiento del Estado que entrega al establecimiento educacional. De esta forma, 

este sistema de financiamiento ha obligado al sostenedor a motivar la asistencia de 

los estudiantes al colegio, a través de premios de asistencias por curso, actividades 

recreativas durante los recreos, entre otras. Sin embargo, esto no es suficiente ya 

que continúan cursos con bajo promedio de asistencia, inferiores al 93%, lo cual 

afecta en los ingresos que recibe el colegio. 

Por otra parte, el colegio incorporó desde el año 2017 subvención escolar pre-

ferencial, entregando un ingreso de $ 146.214.676 (Cuenta Pública Colegio 

Montessori, 2017)  lo cual está relacionado con el porcentaje de estudiantes priori-

tarios dentro del establecimiento lo que fluctúa entre 35,01% y 57% de los estudian-

tes en condición de vulnerabilidad social (Agencia de Calidad de la Educación, 

2017) del total de estudiantes. Además el colegio, cuenta con los recursos del Pro-

grama de Integración Escolar equivalente a la suma anual de $ 150.133.522 

(Cuenta Pública Colegio Montessori, 2017) recibida por 203 estudiantes que perte-

necen a este programa. 
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Finalmente, la infraestructura del establecimiento corresponde a edificación so-

lida de dos pisos, cuenta con 32 salas destinadas para aula común, una sala de 

aula de recursos la cual es utilizada por el equipo PIE, biblioteca, sala multiuso, 

cancha techada, casino y oficinas destinadas al equipo de gestión, contadores e 

inspectoras. Además, el colegio está dividido en dos sedes, distribuidos en básica 

y media, las cuales están a 200 metros de distancia entre sí. Actualmente, en el mes 

de octubre se instaló un ascensor en el colegio con el fin de dar cobertura a la ley 

de inclusión, lo cual ha sido el último cambio en infraestructura realizado en el esta-

blecimiento. 

9.1.2 Caracterización de la comunidad escolar en general 

El equipo de gestión y docentes de la comunidad escolar del Colegio Montessori 

se caracteriza por centrar sus objetivos en los resultados académicos. De esta 

forma, las acciones implementadas se enmarcan en lograr aumento de los resulta-

dos en las pruebas de medición nacional Simce (Proyecto Educativo Institucional 

Colegio Montessori, 2007) y en función de esto trabajan en conjunto con los estu-

diantes y apoderados. 

Los estudiantes cuentan con un centro de estudiantes el cual es elegido a través 

de votación democrática una vez al año, al igual que el centro de padres, ambos 

son partícipes de los consejos escolares. 

9.1.3 Caracterización de docentes 

El Colegio Montessori cuenta con una planta de 60 docentes, en donde 50 de 

ellos son profesores de aula regular y 10 corresponden a profesoras de educación 

diferencial. Para la realización de este proyecto, se consideraron a 32 docentes los 

cuales son profesores de aula común y además tienen a cargo jefatura de cursos, 

los cuales deben realizar la asignatura de orientación a sus estudiantes. Si bien, 

existe un departamento de orientación que es el encargado de realizar las planifica-

ciones y actividades de esta asignatura, el docente debe contar con habilidades 

emocionales para que el uso de esta planificación sea efectiva, pues es justamente 
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en estas instancias de diálogo en donde el docente requiere estar atento a las emo-

ciones de sus estudiantes. 

Las edades de los docentes del establecimiento se encuentran en su mayoría 

por sobre los 53 años de edad, lo que equivale al 53,1 % del total de 32 de docentes, 

tal como se puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 7: Edades de los docentes Colegio Montessori 

Docente Edad 

Docente mujer 1 53 

Docente mujer 2 52 

Docente mujer 3 32 

Docente mujer 4 54 

Docente mujer 5 48 

Docente mujer 6 57 

Docente mujer 7 58 

Docente mujer 8 29 

Docente mujer 9 51 

Docente mujer 10 54 

Docente mujer 11 56 

Docente mujer 12 44 

Docente mujer 13 47 

Docente mujer 14 55 

Docente mujer 15 53 

Docente mujer 16 56 

Docente mujer 17 45 

Docente mujer 18 36 

Docente mujer 19 50 

Docente mujer 20 53 

Docente mujer 21 55 

Docente mujer 22 58 

Docente mujer 23 51 
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Docente mujer 24 50 

Docente mujer 25 54 

Docente mujer 26 55 

Docente mujer 27 42 

Docente mujer 28 38 

Docente hombre 1 54 

Docente hombre 2 53 

Docente hombre 3 56 

Docente hombre 4 48 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo anterior se condice con la formación inicial de los docentes en donde el en-

foque era academicista, el cual tenía como objetivo formar en los estudiantes un 

tipo de cultura enciclopédica, letrada y alejada de los procesos reflexivos profundos 

y de la formación integral a diferencia del paradigma actual (Urzúa, 2008). Además, 

en los resultados de la rúbrica de observación de clases realizada a los docentes y 

expuesta en la tabla 1 de este proyecto, se puede visualizar que en los descriptores 

que tienen relación con las el manejo de habilidades emocionales propias del do-

cente y de los estudiantes, 19 docentes se encuentran entre los niveles insatisfac-

torio y básico, es decir, el 60% de los profesores. 

 

9.1.4 Caracterización de estudiantes 

Al analizar los resultados obtenidos por los docentes en la rúbrica de observa-

ción de clases, específicamente en el indicador de ambiente de la clase, se aprecia 

que se les dificulta mantener el respeto mutuo, compañerismo entre ellos y autorre-

gulación de sus emociones durante la clase. Por lo tanto, se puede visualizar que el 

docente al no contar con las habilidades emocionales efectivas dentro del aula, no 

pueden otorgar las herramientas necesarias para que lo realicen los estudiantes 

(Arrieta Y. C., 2015). Lo que dificulta el desarrollo integral del estudiante, en toma 

de decisiones y resolución de conflictos. 



 
35 

9.1.5 Caracterización de equipo de gestión  

El equipo de gestión del establecimiento escolar, está interesado en dar cum-

plimiento a la misión y visión íntegramente, ya que pese a estar declarado en el PEI 

el enfoque academicista y formativo “Personas con excelencia humana y acadé-

mica” las acciones que se realizan para el logro de las metas formativas no son 

prioridad, ya que el enfoque del colegio ha sido mayoritariamente cognitivista. De 

tal forma, el equipo de gestión ha determinado que se cuentan con los recursos 

económicos para poder realizar este proyecto a través de recursos SEP. 

9.2 Teorías 

El proyecto está apoyado en cuatro teorías, tanto de autores nacionales como 

internacionales, los cuales a través de los años han forjado y evolucionado respecto 

a las habilidades emocionales e inteligencia y educación emocional. 

9.2.1 Modelo Teórico de las Cuatro Ramas de Salovey y Mayer (TMMS-24) 

Este modelo, publicado por primera vez en 1990, considera que la Inteligencia 

Emocional (IE) se sustenta a través de las cuatro habilidades adaptativas que se 

nombran a continuación: 

“(…) la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exacti-

tud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento 

emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un cre-

cimiento emocional e intelectual” (Mayer & Salovey, 1997). 

Mayer y Salovey plantean (en prensa) que en el ámbito escolar, los estudiantes 

se enfrentan cotidianamente a situaciones donde deben recurrir a su IE para adap-

tarse a la escuela y durante este proceso los docentes también deben emplear sus 

habilidades emocionales para dirigirlos adecuadamente. De aquí radica la impor-

tancia de que tanto estudiantes como docentes cuenten con la profunda compren-

sión de cuáles son estas emociones y cómo gestionarlas correctamente tanto de 

manera individual como en las relaciones interpersonales. 
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Mayer y Salovey identificaron que empíricamente que la IE se desarrolla como 

cualquier otra inteligencia, es decir, con la edad y la experiencia (García, 2003), de 

modo que categorizaron estas habilidades como se ve en la siguiente figura donde 

la complejidad aumenta de izquierda a derecha: 

 

Figura 2: Modelo revisado de Inteligencia Emocional 

 

Fuente: Mayer y Salovey (1997). 

 

Como herramienta para evaluar las habilidades de la IE es que Salovey, Mayer 

en conjunto con Goldman, Turvey y Palfai (1995) desarrollaron el Trait Meta-Mood 
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Scale, un auto-informe que considera los aspectos antes mencionados, específica-

mente sus habilidades para atender, discriminar y reparar sus propios estadios emo-

cionales. Este test fue modificado por un grupo de investigadores españoles, redu-

ciéndolo a tres aspectos: atención a los sentimientos, claridad emocional y 

reparación de las emociones. En total cuenta con 24 ítems, debido a lo cual recibe 

el nombre de TMMS-24 (Fernández-Berrocal, Extremera, & Ramos, 2004) como se 

puede apreciar en el anexo 2. 

9.2.2 Modelo de Inteligencia Emocional de Goleman 

Publicado en el libro que recibe el mismo nombre en 1995 y desde entonces 

adoptado por múltiples empresas en todo el mundo para grandes cargos ejecutivos 

(Goleman D, 2008). Plantea que las personas poseen dos mentes: una racional 

ligada al coeficiente intelectual y otra emocional, relacionada con los sentimientos y 

emociones, siendo esta última la clave a trabajar para lograr el éxito. De esta ma-

nera, se define la IE como la capacidad de reconocer las emociones propias y de 

los demás con el objetivo de dirigir las propias conductas para el logro de una meta 

(Goleman D, 1995). Así, la IE constituye un vínculo entre los sentimientos y el ca-

rácter con los impulsos morales, la cual puede ser enseñada y desarrollada a través 

de un conjunto de habilidades, especialmente a niños pero que no tiene limitantes 

de edad. 

Según este modelo mixto, la IE se clasifica en dos grupos: área intrapersonal y 

área interpersonal, las cuales están compuestas por distintas habilidades como se 

ve en la siguiente tabla: 
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Tabla 8: Habilidades que componen la Inteligencia Emocional 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Goleman (1995). 

De esta manera, Goleman desarrolla un test de IE que actualmente se encuen-

tra incluso en páginas web de manera abreviada, el cual una vez terminado entrega 

un puntaje de coeficiente emocional. Este test puede ser usado con fines personales 

o por empresas para potenciar el liderazgo o los talentos personales y grupales 

(Goleman D. , 2008). 

9.2.3 Teoría de la Educación Emocional de Bisquerra, Naranjo y Maturana 

En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, la educación debe ir 

ajustándose a las nuevas demandas y necesidades que la sociedad requiere a nivel 

global, y no solo la educación, sino que también los establecimientos y los profeso-

res deben adaptar su forma de enseñar a este nuevo mundo globalizado que va 

cambiando de forma vertiginosa. Se podría decir que se encuentra o existe un “sis-

tema educativo del siglo XIX, con profesores del siglo XX y con alumnos del siglo 

XXI” (Rotger, 2017). Algo muy parecido plantea Claudio Naranjo sobre la situación 

actual de la educación, al decir que: 

“(…) los libros pueden ser nuevos, pero la forma y el contenido de educa-

ción se han petrificado; la ciencia progresa, pero el conocimiento se queda 

Área intrapersonal Área interpersonal 

Autoconciencia emocional: capacidad para 

comprender los propios estados de ánimo. 

Empatía: capacidad de comprender los es-

tados emocionales de otras personas como 

si fuesen propios. 

Autorregulación emocional: capacidad para 

controlar los impulsos emocionales. 

 

Habilidades sociales: capacidad de entre-

gar respuestas adecuadas a las demandas 

sociales. 

Motivación: capacidad de guiar las propias 

energías hacia un objetivo. 
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atrás; el niño y el joven evolucionan, pero el profesor queda atado en su 

forma de enseñar.” (Diesbach, 2013). 

Estas pequeñas frases reflejan lo que ocurre hoy con el tipo de educación que 

se centra básicamente en la obtención de resultados, en el cumplimiento del crono-

grama, pasando los contenidos pretendiendo que los alumnos aprendan pero que 

no analicen, es decir, la educación actual: 

“(…) no está al servicio de la evolución humana sino de la producción o 

más bien de la socialización. Esta educación sirve para domesticar a la 

gente de generación en generación para que sigan siendo unos corderitos 

manipulables por los medios de comunicación.” (Fraile, 2014). 

Lo anterior permitiría considerar que la educación que existe, se utiliza como un 

medio para introducir en la cabeza de las personas una forma de ver las cosas que 

le conviene al sistema. En otras palabras, a educación no enseña a ser libre. Ac-

tualmente se adoctrina a ser como los computadores, pero sin altura, nos convierten 

en fantasmas intelectuales, porque no se enseña qué es la vida (López, 2017). 

En este sentido Unesco, en su informe de la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el siglo XXI, señala que para hacer frente a los desafíos de la nueva 

sociedad de la información, la educación, a lo largo de la vida, debe organizarse en 

torno a cuatro ejes básicos que denominan los cuatro pilares de la educación: 

1) Aprender a conocer y aprender a aprender para aprovechar las posibilidades 

que ofrece la educación a lo largo de toda la vida. 

2) Aprender a hacer para capacitar a la persona para afrontar muchas y diver-

sas situaciones. 

3) Aprender a ser, para obrar con autonomía, juicio y responsabilidad personal. 

4) Aprender a convivir, a trabajar en proyectos comunes y a gestionar los con-

flictos (Divulgación Dinámica, 2017). 
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Hoy se puede apreciar que el sistema educacional formal da más importancia a 

la adquisición de conocimientos (los dos primeros pilares de la educación) y a res-

ponder pruebas, es decir, se enseña a ser espectador, ser repetidor, ser creyente 

de lo que se ve; de lo que se escucha, de lo que se enseña (Diesbach, 2013) te-

niendo como resultado seres pasivos frente a un bellísimo mundo (Diesbach, 2013). 

Lo anterior coincide con la creencia de que el éxito se alcanza teniendo mayor co-

nocimiento. Sin embargo, Rotger (2017) plantea todo lo opuesto al decir que el éxito 

se corresponde con las personas emocionalmente inteligentes, pues poseen habili-

dades tales como control del impulso, autoconsciencia, motivación, entusiasmo, 

perseverancia y empatía (Rotger, 2017). 

Frente a este panorama que vive la educación, resulta importante revisar algu-

nas nociones que hagan alusión a los dos últimos pilares de la educación conocidas 

como habilidades sociales y emocionales, las que, tal como se han señalado en 

párrafos anteriores, se encuentran completamente ausentes y/o poco desarrolladas 

en la educación formal, dado que la educación apunta principalmente al desarrollo 

cognitivo. Para poder transformar esta realidad educacional y social, han surgido 

diferentes teorías que tienen como objetivo generar cambios. Una de ellas es la que 

se presenta en el estudio Una educación Transformadora, donde Claudio Naranjo 

(Diesbach, 2013) plantea que en vez de una educación para la información, se ne-

cesitaría una educación que se ocupe del aspecto emocional y que también incluya 

un aspecto terapéutico, ya que el desarrollo personal resulta indisociable del creci-

miento emocional. Naranjo (Diesbach, 2013) plantea que la educación es para el 

desarrollo humano integral, y no para formar seres dóciles, manejados, automatiza-

dos, sin visión futura, capaces sólo de manipular a los demás, producir, vender y 

contentarse con la pseudodemocracia, más bien la educación debiese promover la 

libre realización de las potencialidades evolutivas y creativas. 

Lo mencionado en el párrafo anterior también es apoyado por Rafael Bisquerra, 

quien directamente plantea que: 
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“(…) la educación emocional es la respuesta o también una innovación 

educativa a las necesidades sociales que no están suficientemente aten-

didas en las áreas académicas ordinarias. Dichas necesidades que no son 

atendidas por el área académica son la gestión de ansiedad, estrés, de-

presión, violencia, etc.” (Bisquerra R. , 2011). 

El objetivo que persigue es el desarrollo de competencias emocionales tales 

como conciencia emocional, regulación emocional, autogestión e inteligencia inter-

personal. Para poder llevar esto a la práctica se requiere, por una parte, que se 

integre la educación emocional al currículum de forma estratégica y, además, que 

los profesores estén debidamente preparados y capacitados. Frente a esto último, 

Maturana plantea que debería existir un centro de formación cuyo propósito sería 

generar actividades que devolvieran a los profesores la confianza en sí mismos a 

través de una mejor comprensión de su ser y su quehacer, como seres humanos y 

como profesores (Humberto & Carlos, 2001). Bisquerra considera que la inteligencia 

emocional es fundamental para el aprendizaje de los estudiantes de hoy, pero para 

lograr eso se requiere que a los profesores en su formación inicial los doten: 

“(…) de un bagaje sólido en materia de emociones y sobretodo en com-

petencias emocionales. Esto por diversas razones: como aspecto esencial 

del desarrollo profesional del maestro y por extensión para potenciar el 

desarrollo en el alumnado. Esto permite afrontar mejor la tarea educativa 

en toda su complejidad.” (Bisquerra R. , 2005). 

El doctor en Biología, Humberto Maturana, no difiere respecto de los autores 

anteriores, ya que para él las emociones son una parte fundamental en el desarrollo 

de las personas, incluso plantea que se está inmerso en una cultura que niega lo 

emocional, que lo desvaloriza e impide ver el entrelazamiento cotidiano entre la ra-

zón y la emoción que constituye el vivir humano (Coloma, 1993). 

Los seres humanos son seres racionales y emocionales, que pueden recapaci-

tar para escoger qué hacer en distintas circunstancias de la vida (Agusti, 2018). Por 
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esto, el autor habla de lo vital de acompañar el aprendizaje de los niños desde pe-

queños y enseñar con amor, lo cual queda manifestado en el discurso del encuentro 

de educadores en la Región del Biobío: “Para que el amar eduque hay que amar y 

tener ternura. El amar es dejar aparecer. Darle espacio al otro para que tengan 

presencia nuestros niños, amigos y nuestros mayores” (Londoño, 2017). 

Todo lo anteriormente expuesto, deja ver que la emoción debe desempeñar un 

rol fundamental en todo el proceso de formación de una persona, por eso Maturana 

plantea que: 

“(…) el problema de la educación no es la inteligencia, sino la emoción, si 

no me encuentro con el otro y no lo valoro como un igual, con emociones 

y sentimientos propios, no podemos educar. La educación no es sobre 

conocimientos, es sobre encuentros.” (Reimagina, 2013). 

Por eso actualmente no sirve estar frente a un curso para ejercer un sistema 

autoritario del siglo XIX, sino que lo realmente significativo sería invitar a los estu-

diantes a recapacitar y luego accionar (Agusti, 2018), es decir, se requiere una edu-

cación en base a la emoción. 

Lo que se puede concluir de las teorías expuestas es que tanto Maturana, Na-

ranjo y Bisquerra coinciden en que hay que revalorizar el rol de las emociones en la 

educación, como también acentúan la importancia que reviste la inclusión de la edu-

cación emocional en la formación de los docentes, ya que estos son quienes deben 

potenciar el desarrollo en los estudiantes. 

9.2.4 Neuroaprendizaje 

La neurociencia es el conjunto de disciplinas científicas que estudia el sistema 

nervioso, con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan 

el control de las reacciones nerviosas y del comportamiento del cerebro (Gaja, 

2017). La neurociencia tiene diversas ramas, una de estas es el neuroaprendizaje, 

disciplina que estudia cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje, 
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permitiendo conocer los mecanismos que lleva a cabo la mente y el sistema ner-

vioso durante el aprendizaje (Rodríguez, 2016). 

Las ciencias de la educación, a lo largo de su historia, han aportado teorías 

acerca de cómo se debe desarrollar un buen proceso de enseñanza aprendizaje, 

qué factores hay que tener en cuenta, qué metodologías son más eficaces y eficien-

tes (Maya, 2014), teniendo en consideración el contexto anterógrado de enseñar a 

los estudiantes a través de la repetición para adquirir conocimiento. En la actualidad, 

con todos los cambios que se han generado producto de la globalización, la peda-

gogía comienza a buscar ayuda en la neurociencia, ya que esta explica no solo 

cómo son los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también por qué son así y 

cómo se pueden favorecer e incluso mejorar (Maya, 2014). La neurociencia muestra 

que la orientación de la educación está cambiando, al plantear que las emociones 

influyen en el aprendizaje, enfatizando que el verdadero aprendizaje tiene por base 

a las emociones (Maya, 2014). Frente a esto último es donde los profesores se 

encuentran en desventaja, ya que en la sociedad actual: 

“(…) se requiere otro tipo de profesor, uno que requiere de un mayor pro-

tagonismo y asistencia en el aula de habilidades sociales y estrategias 

para la vida, tales como la empatía, la autoestima, el manejo de la ira o la 

frustración, la resolución de conflictos, etc.” (Rotger, 2017) 

Lo anterior deja ver, por una parte, que lo planteado por Naranjo, Bisquerra y 

Maturana acerca de la importancia de incluir en la formación inicial del profesor la 

educación emocional es fundamental para este siglo, por otra parte este obstáculo 

surge porque: 

“(…) históricamente la escuela ha educado solo en lo cognitivo, ético y 

cultural. Los docentes de este siglo asumen retos y tienen desafíos de 

formar personas bajo las premisas que se nombraron en párrafos ante-

riores, pero además de hacerlo con herramientas, habilidades sociales y 

emocionales que les permitan a los estudiantes afrontar los desafíos de 

la vida.” (Rotger, 2017). 
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Las habilidades emocionales, en este mundo actual, son imprescindibles para 

la inserción social, el crecimiento personal y profesional en el futuro de los estudian-

tes (Rotger, 2017). Por esta razón es que los aportes que realiza la neurociencia y 

el neuroaprendizaje son relevantes, ya que la inteligencia emocional influye consi-

derablemente en el aprendizaje, y como señala Leslie Hart “educar sin saber cómo 

funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin haber visto nunca una 

mano” (Maya, 2014). 

9.3 Conceptos 

Para comprender a cabalidad la base teórica que sustenta el proyecto, es ne-

cesario el conocimiento de conceptos antes mencionados, ya que el problema al 

cual dará solución el proyecto corresponde a la falta de habilidades emocionales, 

las cuales son la base de la inteligencia emocional y educación emocional, la pri-

mera descrita en las teorías de Salovey y Mayer además de Goleman, y la segunda 

con la Teoría de la Educación de Bisquerra, Maturana y Naranjo junto con la rama 

del Neuroaprendizaje. De este modo, la corrección de aquello permitirá acercarse 

al logro de la educación integral, soporte de las políticas y normativa vigente que se 

detallarán en los puntos 9.5 y 9.6, respectivamente. 

Los conceptos destacados, fundamentales para el desarrollo del proyecto, se 

profundizan a continuación: 

Inteligencia Emocional 

Esta definición se puede entender dependiendo del modelo a considerar. Uno 

de los modelos más aceptados, en el cual se fundamenta el test TMMS-24 utilizado 

en este proyecto, corresponde al de Salovey y Mayer quienes plantean que es una 

inteligencia genuina basada en el uso de las emociones y razonamiento, las cuales 

ayudan a resolver problemas y permiten la adaptación al medio (Mayer & Salovey, 

1997). Mientras que un segundo modelo utilizado en el campo educativo (Fernández 

& Extramera, 2005) corresponde al de Goleman, quien planeta que la IE es una 
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síntesis de rasgos estables de personalidad, competencias socio-emocionales, as-

pectos motivacionales y diversas habilidades cognitivas (Goleman D. , La 

Inteligencia emocional, 1995). 

Habilidades emocionales 

Corresponden a la base constituyente de la IE y según el modelo de Salovey y 

Mayer corresponden a cuatro habilidades que permiten que los sujetos se adapten 

a su entorno de manera efectiva a través de un proceso de conocimiento, canaliza-

ción y regulación de sus emociones, lo cual optimiza los procesos de pensamiento 

(García, 2003). Tal como se explicitó en la Figura 3, estas cuatro habilidades co-

rresponden a la regulación de las emociones, comprensión y análisis de las emo-

ciones, la emoción facilitadora del pensamiento y finalmente, percepción, evalua-

ción y expresión de las emociones. 

Educación emocional 

Corresponde a un proceso continuo y permanente que supone el desarrollo de 

conocimientos y habilidades sobre las emociones con el objetivo de capacitar a las 

personas para los retos que se presentan en la vida cotidiana con el objetivo final 

de aumentar el bienestar tanto personal como social. Busca favorecer la mejora de 

las siguientes competencias: conciencia emocional, regulación de las emociones, la 

motivación, las habilidades socio-emocionales y la relación entre la emoción y el 

bienestar subjetivo (Bisquerra R. , La educación emocional en la formación del 

profesorado, 2005). 

Formación integral 

Se refiere a un proceso continuo y constante que tiene como objetivo desarrollar 

todas las dimensiones del ser humano: ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comuni-

cativa, estética, corporal, y socio-política, para lograr así el desarrollo armónico de 

la persona. Según esto, la formación integral de cada persona contribuye en el bie-

nestar general de la sociedad, ya que el humano es un ser social que se interrela-

ciona con entorno (Universidad Católica de Córdova, 2008). 
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9.4 Antecedentes 

El objetivo de este proyecto se centra en desarrollar habilidades emocionales 

en los docentes a partir de las falencias emocionales detectadas en la aplicación 

diagnóstica del test TMMS-24. La falencia detectada concuerda con las ideas plan-

teadas por Naranjo, Bisquerra y Maturana, donde resaltan la importancia de que el 

profesor esté instruido en habilidades emocionales, las cuales le ayudarán a gene-

rar un clima de aula apropiado para el aprendizaje y, de esta forma, potenciar a sus 

alumnos. Asimismo, se hará referencia a otras investigaciones y estudios que hayan 

puesto en su centro las competencias emocionales. 

La primera investigación que se relaciona con el tema de este proyecto lleva por 

título “Las competencias relacionales del docente: su rol transformador”, en la cual 

la autora profundiza en la importancia de la competencia relacional de los docentes, 

y cómo estas habilidades impactan en una experiencia integral de aprendizaje de 

los alumnos (Moraga, 2015). También, explica cómo las competencias socioemo-

cionales de los docentes se pueden desarrollar en los profesores. Por otra parte, 

esta investigación: 

“(…) detectó que el sistema educativo actual da indicios de carencias en 

cuanto a la formación emocional en los profesores, ya que si estos no po-

seen las competencias necesarias, cómo lograrán que el estudiante desa-

rrolle habilidades como la capacidad reflexiva, la empatía o emocionalidad.” 

(Moraga, 2015). 

La siguiente investigación, titulada “Importancia de la inteligencia emocional 

en la práctica docente: un estudio con maestros”, tiene como objetivo conocer 

la opinión de los maestros sobre la importancia de algunas dimensiones que 

componen el domino de la IE para ser un maestro altamente competente 

(López-Delgado, 2017). Lo anterior surge por las continuas transformaciones 

sociales y del sistema educativo que hace necesaria una reflexión en torno a la 

figura del colectivo docente (López-Delgado, 2017). 
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Los autores de esta investigación consideran que la inteligencia no solo 

desde una perspectiva general, sino también desde un foco emocional y relativo 

a los factores de personalidad, forman parte del complejo entramado de com-

petencias que requieren las personas para desarrollar con éxito su labor profe-

sional (López-Delgado, 2017). 

Los resultados obtenidos por esta investigación muestran, principalmente, 

que los maestros valoran las características personales que componen la IE, 

las cuales pueden ser más necesarias para el óptimo desempeño del trabajo de 

un docente, tales como: gestión emocional de los demás, habilidades de rela-

ción y control de la impulsividad (López-Delgado, 2017). 

Por otro lado la investigación sobre “Las habilidades emocionales del docente 

en su práctica pedagógica”, tiene como objetivo dar a conocer el nivel de habilidades 

emocionales que poseen los docentes de Barranquilla en su práctica pedagógica, y 

así poder caracterizar estas habilidades emocionales dentro de un contexto educa-

tivo (Arrieta, Cordoba, Maestre, & Niño, 2015). Lo anterior deja ver que no solo en 

Chile los profesores carecen de habilidades emocionales, que les permitan la reso-

lución adecuada de conflictos. Lo dejan en evidencia al decir que: 

“(…) actualmente en las aulas de clases se presentan un sin número de 

situaciones como: conflictos en la convivencia escolar, deserción, bajo ren-

dimiento, irrespeto entre los mismos niños, entre otras; que influyen no solo 

en el clima de aula sino en el aprendizaje, las cuales han llevado a que haya 

una formación de docente preparados no sólo en lo cognitivo, sino con un 

alto desarrollo emocional y social que le permita hacer frente a estas situa-

ciones y a su vez formar a un estudiante cada vez más diverso.” (Arrieta, 

Cordoba, Maestre, & Niño, 2015). 

Este estudio, entre sus conclusiones, destaca, por una parte, la importancia que 

tiene la presencia de las habilidades emocionales de los docentes como parte de 

los procesos de formación de los niños y niñas (Arrieta, Cordoba, Maestre, & Niño, 

2015). Por otra parte, plantean que se debe considerar que los niños y niñas que 
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ingresan a distinta instituciones educacionales proceden de contextos familiares y 

sociales diferentes, cada uno con capacidades de aprendizaje particulares y un 

desarrollo socio-afectivo en potencia, por lo tanto resulta indispensable contar con 

docentes que muestren habilidades extras para asumir con mayor destreza este 

reto (Arrieta, Cordoba, Maestre, & Niño, 2015). 

Por último, la tesis “Las emociones e interacciones que abordan profesores je-

fes con las y los estudiantes dentro del aula de primero y segundo básico en una 

escuela particular subvencionado de Conchalí”, apunta principalmente a compren-

der las emociones e interacciones que abordan profesores jefes con las y los estu-

diantes dentro del aula de primero y segundo año básico (Asenjo, Riquelme, & 

Sánchez, 2017). De esta investigación, las conclusiones que se logran obtener 

apuntan por una parte a que los docentes comprendieron que las emociones en el 

aula se van desarrollando a través de sus prácticas como profesores y por otra 

parte, que en el clima educativo existe una incorporación de las emociones por parte 

de los docentes, sin embargo, estas son desarrolladas en base a sus propias expe-

riencias y no como aspecto vital en la formación desarrollo integral de los estudian-

tes (Asenjo, Riquelme, & Sánchez, 2017). 

Los cuatro estudios nombrados anteriormente, tienen un grado de relación con 

la problemática abordada en este proyecto al coincidir en que los profesores tienen 

un falencia que es la falta de instrucción en educación emocional, la cual por lo que 

se ha planteado en puntos anteriores, es fundamental para la educación del siglo 

XXI. 

9.5 Políticas                                  

       Actualmente en Chile existen políticas públicas nacionales, sectoriales e insti-

tucionales que dan sustento al presente proyecto respecto a la formación en habili-

dades emocionales en el sistema educativo. 

La Política Nacional de Desarrollo Curricular, considera los mecanismos que el 

estado establecer para la producción del currículo nacional al Consejo Nacional de 

Educación, articulándose con otras políticas educativas que permiten concretar el 
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sistema educativo chileno. De esta manera, organiza el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes durante su trayectoria escolar, plasmando aquellos elementos que 

como sociedad se determinan relevantes, quedando explícitos en objetivos que in-

volucran estrategias e instrumentos para su logro (Ministerio de Educación de Chile, 

2016). 

Esta política pública para su desarrollo considera los siguientes ámbitos: 

- Orientaciones generales para el currículum nacional donde se agrupan 

acuerdos sobre las características de este, considerando elementos que for-

talezcan su pertinencia, flexibilidad, descentralización e inclusividad que per-

mitan su implementación en diferentes contextos acorde a las modalidades 

de enseñanza que existen en Chile y estando en concordancia con el desa-

rrollo global. 

- Producción curricular que establece acuerdos respecto al proceso de diseño 

del currículum, teniendo su foco en procedimientos para asegurar la calidad 

en la participación de los diferentes actores, aumentando la transparencia 

cuando el mundo educativo y la coherencia con las necesidades que la so-

ciedad presenta actualmente. 

- Implementación y desarrollo curricular vinculado al enriquecimiento de este, 

donde las comunidades educativas son actores principales debido a su res-

ponsabilidad en el aprendizaje y al conocimiento que tienen sobre el contexto 

donde se desenvuelven los estudiantes, de manera que se deben fortalecer 

la capacidad de desarrollo curricular de los docentes en los centros educati-

vos. 

- Evaluación curricular relacionada con el proceso de retroalimentación a la 

política curricular nacional mediante la recopilación de información tanto del 

ámbito curricular, como de aprendizajes, permitiendo mejorar las políticas de 

apoyo y generando estrategias para que cada colegio evidencia los logros de 

aprendizaje para tomar decisiones que mejoren el proceso educativo. 

- Institucionalidad curricular que se enfoca a fortalecer la toma de decisiones 

del país sobre la educación, estableciendo orientaciones para la coordinación 
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entre las distintas instituciones educativas sobre el currículum nacional y para 

mejorar los procesos que internamente cada institución desarrolla según los 

desafíos que presentan. 

- Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar es un elemento orien-

tador que contempla un conjunto de prácticas, conocimientos y aptitudes 

para la acción directiva. 

La dimensión B del MBD, se denomina “Desarrollando las capacidades profe-

sionales” y corresponde al trabajo que deben desplegar los equipos directivos “para 

comprender, mejorar y potenciar las capacidades y habilidades personales y la mo-

tivación” de todos los profesionales de la educación en el establecimiento, además 

de su propio desarrollo, todo aquello para cumplir con los objetivos y metas que se 

plantea el establecimiento (Ministerio de Educación, 2015). 

La dimensión C del MBD se denomina “Liderando los procesos de enseñanza 

y aprendizaje” y corresponde al trabajo que deben desarrollar los equipos directivos 

para guiar, dirigir y gestionar la “implementación curricular, de las prácticas pedagó-

gicas y de los logros de aprendizaje de los estudiantes en todos los ámbitos forma-

tivos” durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en el establecimiento educa-

cional (Ministerio de Educación, 2015). 

El Marco regulatorio del Sistema Educativo, comprende aspectos fundamen-

tales para establecerse como política nacional que orienta las normativas que des-

prende, considerando así, los siguientes elementos: 

- Los Principios Generales que rigen a la educación en Chile, permiten enten-

der a la educación como un derecho, ya que “el sistema educativo chileno se 

construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así 

como en los tratados internacionales ratificados por Chile” (Ley Nº 20.370, 

2009), teniendo como guía a la Ley General de Educación y la Ley de Inclu-

sión Escolar. 
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- La Nueva Educación Pública tiene por objeto brindar a través de los estable-

cimientos educacionales dependientes de los Servicios Locales de Educa-

ción Pública, “una educación pública, gratuita y de calidad, laica y pluralista, 

promoviendo la inclusión, la equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad 

y la libertad” (Ministerio de Educación, 2016), garantizando el derecho a la 

educación acorde a lo planteado en la Constitución Política de la República 

de Chile. 

El Sistema de desarrollo profesional docente dispuesto por la Ley N° 20.903, reco-

noce progresivamente las competencias pedagógicas y conocimientos disciplina-

rios, promoviendo a la vez el desarrollo de éstos en los docentes que trabajan en 

establecimientos educacionales con financiamiento público. 

El Marco curricular como política pública desprende lineamientos sobre el currícu-

lum nacional, tanto desde lo que el docente debe dominar, como aquellos aprendi-

zajes mínimos que un estudiante debe desarrollar, para ello considera los siguientes 

elementos: 

- Las Bases curriculares del sistema escolar indican los aprendizajes que los 

estudiantes del país debiesen adquirir en los distintos niveles, determinando 

objetivos para cada asignatura, Considerando habilidades conocimientos y 

actitudes que se enmarcan en el proceso de desarrollo integral para a futuro 

contar con herramientas que les permitan participar en la sociedad activa y 

responsablemente. 

- El Marco para la Buena Enseñanza establece orientaciones para los docen-

tes con criterios que describen un buen desempeño desde experiencias prác-

ticas y el área del conocimiento, donde el Dominio B, denominado “Creación 

de un ambiente propicio para el aprendizaje” corresponde al clima que ge-

nera un docente, en el cual influye la confianza, aceptación, equidad y res-

peto que éste genere para un ambiente estimulante y de compromiso con el 

aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes. Este dominio considera cuatro 

criterios respecto al docente: establece un clima de relaciones de aceptación, 

equidad, confianza, solidaridad y respeto, manifiesta altas expectativas sobre 
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las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus alumnos, establece 

y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula y finalmente, es-

tablece un ambiente organizado de trabajo y dispone los espacios y recursos 

en función de los aprendizajes (Ministerio de Educación, 2008). 

- La Formación Inicial Docente (FID) es un proceso importante que determina 

las competencias que se desarrollarán, de manera que es en este punto 

donde debiesen considerarse las habilidades emocionales para que los do-

centes pudieran contar con una base al respecto. Por ello, es necesario ahon-

dar sobre los elementos involucrados en este proceso que orientan y regulan 

la formación universitaria de un docente. 

La FID está compuesta por estándares, los cuales corresponden a orientacio-

nes fundamentales de conocimientos tanto disciplinarios como pedagógicos que de-

ben tener los profesionales de la educación una vez finalizada su formación inicial. 

Son elaborados por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investiga-

ciones Pedagógicas (CPEIP) y actualmente se encuentran establecidos para las 

carreras de: Educación Parvularia, Educación Básica, Educación Media, Educación 

Física, Educación Especial, Pedagogía en Inglés y Pedagogía en Artes Visuales y 

Música (Ministerio de Educación, 2016). 

Actualmente las carreras de pedagogía consideran diversas políticas públicas 

para desarrollar el diseño e implementación de los planes de estudio, de manera 

que es en este punto donde se establece la malla curricular, determinando las com-

petencias que un docente debe desarrollar durante el estudio de la carrera univer-

sitaria. Por ello, el Marco regulatorio de Educación Superior abarca a las políticas 

públicas relacionadas con esta etapa de formación que consideran los siguientes 

elementos para la entrega de orientaciones: 

- El Sistema de aseguramiento de la calidad fomenta el cumplimiento por parte 

de las instituciones que imparten educación superior de los requerimientos 

generales y específicos, procurando que estas incorporen el concepto de ca-

lidad integral y mejora continua en las carreras de pedagogía acreditadas. 
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- El Marco Nacional de Cualificaciones es un instrumento que las instituciones 

de educación superior deben adoptar para “el desarrollo, clasificación y re-

conocimiento de conocimientos, habilidades y competencias” (Ministerio de 

Educación, 2016) en distinto niveles. 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) como parte de las políticas institucio-

nales de cada establecimiento educativo, explicando la intención pedagógica que 

tienen, planteando el tipo de colegio que se desea formar, junto con el diseño de 

estrategias para ello. De esta manera, toda institución educativa requiere de un PEI 

donde se expliciten los objetivos, ideales y estilo pedagógico que además sea co-

nocido por todos los miembros de la comunidad educativa para ser liderado por el 

director (Alvarado Oyarce, 2005, pág. 50). 

Todos los PEI contienen un componente político, ya que están ligados a la so-

ciedad actual y las demandas que esta genera, respondiendo también a las norma-

tivas que cada año sufren modificaciones, debiendo incorporar nuevos elementos o 

modificando aquellos preexistentes. En Chile, según la legislación vigente no existe 

una estructura única para el desarrollo de los PEI, sin embargo, en el contexto de la 

promulgación de la Ley de Inclusión, se hace necesario establecer algunos elemen-

tos que permita dar cuenta de los requisitos y orientaciones educativas que se plan-

tean en dicha ley. (Ministerio de Educación, 2015, pág. 27). 

Por este motivo, el Mineduc entrega orientaciones sobre los elementos que de-

ben ser incorporados en los PEI de cada establecimiento educacional, entendién-

dose aquellos como el contexto, ideario y evaluación; de cada uno se desprenden 

sub elementos que se organizan de la siguiente manera: 
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Tabla 9: Elementos del PEI 

Contexto Ideario Evaluación 

a. Introducción 

b. Información institu-

cional 

c. Reseña histórica 

d. Entorno  

a. Sellos educativos 

b. Visión 

c. Misión 

d. Definiciones y sentidos insti-

tucionales: 

- Principios y enfoque educati-

vos 

- Valores y competencias es-

pecíficas 

e. Perfiles: 

- Equipo Directivo 

- Docentes y asistentes de la 

educación 

- Estudiantes 

- Apoderados 

- Profesionales de apoyo (pro-

fesionales y duplas sociales)

  

a. Seguimiento y Pro-

yecciones 

Fuente: Ministerio de Educación (2015, pág. 28). 

9.6  Normativa vigente 

Dentro de la normativa vigente que contribuye a darle sustento al presente pro-

yecto, se encuentran diferentes leyes y decretos, donde se aborda la formación in-

tegral de los estudiantes y la formación docente en el dominio de habilidades blan-

das. 
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La Ley General de Educación (LGE), en ella se desglosa los diferentes elemen-

tos que debe contemplar el sistema educacional chileno y bajo los cuales se rige 

cualquier modalidad de enseñanza en el país. 

Dentro de algunos elementos que señala la LGE, en los artículos 28, 29 y 30 se 

explicita que debe existir una formación integral en educación de Párvulos, Básica 

y Media, respectivamente. De esta manera, en algunos incisos, menciona el desa-

rrollo de habilidades emocionales como parte de los objetivos transversales de la 

educación, puesto que se debe procurar en el ámbito personal y social “Desarro-

llarse en los ámbitos moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico de acuerdo a su 

edad” (Ley Nº20.370, 2009), evidenciándose que este ámbito es de fundamental 

importancia. El hecho de que esto se encuentre declarado en la LGE, da sustento 

al proyecto planteado por cuanto señala que es parte de los objetivos que el sistema 

educacional chileno contempla para sus estudiantes, de manera que el proyecto se 

encasilla dentro de los requerimientos que como país se señalan para dar cumpli-

miento a la normativa y formar estudiantes de manera integral. 

La educación integral planteada en la LGE, contempla el desarrollo del área 

emocional de los estudiantes, elemento clave para la formación de futuros adultos 

que se desenvolverán de manera autónoma, pretendiendo que tras el término de la 

enseñanza Media, un estudiante logre “Alcanzar el desarrollo moral, espiritual, inte-

lectual, afectivo y físico que los faculte para conducir su propia vida en forma autó-

noma, plena, libre y responsable” (Ley Nº20.370, 2009). Este objetivo, requiere de 

estrategias concretas en los establecimientos educacionales para su logro, con do-

centes preparados para asumir dichos desafíos, de manera que si un docente no 

ha alcanzado el desarrollo pleno de estos objetivos, tampoco se encuentra capaci-

tado para fomentar su desarrollo en los estudiantes. 

Desde la LGE se desprende el Currículum Nacional que actualmente se en-

cuentra en transición, encontrándose vigentes dos documentos: el Marco Curricular 

y las Bases Curriculares. 
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Las Bases Curriculares de Educación Parvularia se encuentran vigentes desde 

el 2005, con una actualización en el 2018, distribuyendo los Aprendizajes esperados 

para los ámbitos de Desarrollo Personal y Social, Comunicación Integral e Interac-

ción y Comprensión del Entorno. Las Bases Curriculares de Educación Básica 

desde el 2012 en el Decreto Nº 433, estableciendo en este último caso un listado 

de objetivos mínimos de aprendizaje en las asignaturas de: 

“Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias So-

ciales, Ciencias Naturales de 1° a 6° Básico e Idioma Extranjero Inglés de 5° 

y 6° Básico. En el 2013 se incorpora Artes Visuales, Música, Educación Fí-

sica, Tecnología y Orientación de 1° a 6° Básico.” (Ministerio de Educación, 

2009) 

Por su parte, el Marco Curricular establece los objetivos para la Enseñanza Me-

dia (7° Básico a 4° Medio), Educación de Adultos y Escuelas y Liceos Artísticos. 

Estos instrumentos son la aplicación de lo planteado por la LGE, donde se puede 

evidenciar que se establecen Objetivos Transversales como parte de la formación 

personal de los estudiantes, referido al “desarrollo personal y a la conducta moral y 

social” (Ministerio de Educación, 2011) donde queda plasmada la intención directa 

de desarrollar a los estudiantes no sólo en el ámbito académico, sino que también 

emocional. 

Junto con la publicación de las Bases Curriculares de Educación Básica, se 

establece que “el Ministerio de Educación deberá elaborar planes y programas de 

estudio de acuerdo a las bases curriculares que se establecen en el presente de-

creto” (Decreto Nº433, 2012), de esta manera se crea la carga horaria para cada 

asignatura, con la cantidad de horas anuales para establecimientos con y sin Jor-

nada Escolar Completa (JEC). 

Los planes y programas de estudio, al establecer la cantidad mínima de horas 

por asignaturas y dejando horas de libre disposición, “permite a los establecimientos 

suficiente flexibilidad para organizar sus horarios de diversas maneras, según su 
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realidad y su proyecto pedagógico” (Decreto Excento Nº 2960, 2012). De esta ma-

nera, cada colegio cuenta con horas donde se pueda directamente desarrollar las 

habilidades emocionales de los estudiantes mediante por ejemplo talleres, enmar-

cándose en el desarrollo integral de éstos. Pero para ello, se debe contar con do-

centes que tengan desarrolladas las habilidades emocionales, pudiendo contar con 

herramientas que le permiten su ejecución. 

En síntesis, existe respaldo dentro de la normativa que avala la implementación 

del presente proyecto, ya que da cumplimiento a lo declarado por el Mineduc como 

parte del Currículum Nacional de los estudiantes de Chile y existe el espacio para 

ello dentro de lo legal, ya que la educación en habilidades emocionales contribuye 

al desarrollo integral de los estudiantes, objetivo que nace desde la LGE. 

Respecto a educación integral, en el 2015 se promulgó la Ley de Inclusión Es-

colar ley Nº 20.845, donde entre otros aspectos, se establecen como principios para 

la educación la: Universalidad y educación permanente, Gratuidad, Calidad de la 

educación, Equidad del sistema educativo, Autonomía, Diversidad, Responsabili-

dad, Participación, Flexibilidad, Transparencia, Integración e inclusión, Sustentabi-

lidad, Interculturalidad, Dignidad del ser humano y Educación Integral, explicitando 

que para este último concepto, se consideran “los aspectos físico, social, moral, 

estético, creativo y espiritual” (Ley Nº 20.845, 2015), de esta manera se refuerza el 

concepto de educación integral, que los estudiantes deben desarrollar durante su 

trayectoria escolar, fortaleciendo la conceptualización y fomentando dentro de la 

normativa el desarrollo de habilidades emocionales de los estudiantes. 

Por su parte, la ley de aseguramiento de la calidad 20.529 establece que es 

obligación del Estado garantizar calidad y equidad, es decir, que todos los estudian-

tes tengan las mismas oportunidades en educación Parvularia, Básica y Media. Ade-

más, se amplía el concepto de educación, definiendo que es un proceso de apren-

dizaje cuya finalidad es que los estudiantes logren un desarrollo espiritual, ético, 

moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de 

valores, conocimientos y destrezas. De esta forma, el proyecto en gestión, es de 

suma importancia para dar cumplimiento a esta ley, pues al extender el concepto 
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de educación incluye a la inteligencia emocional como parte activa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, considerando además que se quiere lograr el desarrollo 

integral del estudiante. 

La ley señala que se prestarán los apoyos necesarios a los establecimientos 

educaciones para que se dé cumplimiento a lo expuesto anteriormente, si esto no 

es llevado a cabo por los establecimientos educacionales, pese a los apoyos entre-

gados de parte de la agencia de calidad de educación podrían ser cerrados. Es por 

esto, que se hace necesario que la inteligencia emocional se convierta en una prác-

tica habitual del docente para lograr el concepto de calidad, que en la actualidad, ya 

no solamente se centra en lo cognoscitivo sino también en lo afectivo. 

Paralelamente, la Ley Nº 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional 

Docente, modifica algunos aspectos de la formación inicial docente, las cuales se 

monitorean mediante el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investiga-

ciones Pedagógicas o en coordinación con otras instituciones gubernamentales, de 

esta manera se fija un perfil de egreso con las competencias mínimas con las que 

debe contar un docente para titularse como tal, en ellos se comienza a contemplar 

el dominio de habilidades blandas contempladas dentro de los estándares pedagó-

gicos, señalando en uno de ellos que debe estar “preparado para promover el desa-

rrollo personal y social de los estudiantes” (Ministerio de Educación, 2012) determi-

nando que deben ser capaces de desarrollar las habilidades emocionales de sus 

estudiantes, por ello durante su formación profesional, dichas estrategias debiesen 

orientarse no sólo a cómo fomentar su desarrollo en los estudiantes, sino que co-

menzar desde la raíz de ello, las propias habilidades emocionales de futuros docen-

tes que se encuentran en formación. 

Posterior a la FID, una vez egresados, los docentes ingresan a la Carrera Do-

cente, donde cada profesor se evalúa en diversas áreas para determinar su nivel de 

desempeño, en ello se contemplan algunos ámbitos de habilidades blandas que 

señala el MBE, principalmente estas se evidencian en el Dominio B de Creación de 
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un ambiente propicio para el aprendizaje, ya que “se sabe que la calidad de los 

aprendizajes de los alumnos depende en gran medida de los componentes sociales, 

afectivos y materiales del aprendizaje” (Ministerio de Educación, 2008, pág. 9), de 

manera que la normativa contempla el que los docentes cuenten con herramientas 

para desarrollar habilidades emocionales en los estudiantes, pero olvida el aspecto 

fundamental del dominio de las propias habilidades emocionales, de manera que el 

presente proyecto complementa dicho desarrollo y se atiene a lo que la normativa 

estipula como parte del desempeño docente. 

En síntesis, el marco referencial abarca elementos desarrollados sobre el con-

texto donde se implementa el proyecto, las teorías que dan sustento a la importancia 

de este, los conceptos claves involucrados, los antecedentes preexistentes y las 

políticas y normativas vigentes que lo rigen, lo que permite sostener las metas y 

acciones que serán necesarias para la implementación del proyecto acorde a los 

objetivos planteados previamente, siendo coherente con la situación actual en la 

que se encuentra la educación chilena, de manera que el proyecto sea un aporte 

que tenga validez en sus fundamentos y factible en su ejecución.   



 
60 

X. METAS DEL PROYECTO 

A continuación se presentan las metas del proyecto según cada uno de los Ob-

jetivos Específicos presentados anteriormente. Tales metas representan los desa-

fíos acorde al cumplimiento del Objetivo General para el correcto desarrollo del pro-

yecto. 

Tabla 10: Metas de acuerdo a los objetivos específicos 

Objetivos específicos del proyecto Metas del proyecto 

Contratar una Asistencia Técnica Educa-

tiva (ATE) a través de una licitación, que im-

parta asesorías y perfeccionamiento para 

docentes en el área de desarrollo de habili-

dades emocionales. 

Capacitar al 100% de los docentes en ha-

bilidades emocionales en un plazo de un 

año.  

Realizar encuestas a los docentes respecto 

a las asesorías realizadas por la ATE para 

evaluar su satisfacción. 

Lograr que el 100% de los docentes res-

ponda la encuesta de satisfacción de las 

asesorías realizadas por la ATE. 

Monitorear a las docentes en aula, a través 

de una rúbrica de observación de clases, 

para determinar que las habilidades emo-

cionales enseñadas por la ATE están 

siendo aplicadas. 

Lograr que el equipo de gestión monitoree 

al 100% de los docentes a través de una 

rúbrica de observación de clases en diez 

meses. 

Reevaluar las habilidades emocionales de 

los docentes a través del test TMMS-24 con 

el fin de determinar avances en relación al 

diagnóstico inicial. 

-Aumentar a un 50% las mujeres que se en-

cuentran en un nivel adecuado de atención, 

claridad y reparación emocional. 

-Aumentar a un 50% los hombres que se 

encuentran en un nivel adecuado de aten-

ción, claridad y reparación emocional.  

Fuente: Elaboración propia. 

Para cada meta mecionada, es necesario definir indicadores de logro y los me-

dios de verificación que serán necesarios para su posterior evaluación de nivel de 

cumplimiento. 
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XI. INDICADORES DE LOGRO Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL LOGRO DE 

LAS METAS 

Para lograr el cumplimiento de cada meta, acorde a cada Objetivo Específico, 

se necesitan tanto Indicadores de logro como Medios de verificación, los cuales 

demuestran el progreso esperado del proyecto. 

 

A continuación se presentan tanto los indicadores de logro y medios de verifi-

cación según cada una de las metas antes presentadas. 

 

Tabla 11: Indicadores de logro y medios de verificación de acuerdo a las 

metas 

Metas Indicadores de logro Medios de verificación 

Capacitar al 100% de los do-

centes, que asisten regular-

mente, en habilidades emocio-

nales en un plazo de un año. 

100% de los docentes queda 

capacitado en habilidades 

emocionales. 

Registro de asistencia de los 

docentes participantes en la 

capacitación en habilidades 

emocionales. 

Lograr que el 100% de los do-

centes, que asisten regular-

mente, responda la encuesta 

de satisfacción de las aseso-

rías realizadas por la ATE. 

100% de los docentes res-

ponde la encuesta de satisfac-

ción de las asesorías realiza-

das por la ATE. 

Archivador con las encuestas 

de satisfacción realizadas por 

los docentes de las asesorías 

realizadas por la ATE. 

Lograr que el equipo de ges-

tión monitoree dos veces al 

100% de los docentes que 

asisten regularmente a través 

de una rúbrica de observación 

de clases en un plazo de seis 

meses. 

100% de los docentes sean 

monitoreados tres veces por el 

equipo de gestión en diez me-

ses. 

Archivador con las rúbricas de 

observación de clases realiza-

das por el equipo de gestión en 

seis meses. 
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-Aumentar a un 50% las muje-

res que se encuentran en un 

nivel adecuado de atención, 

claridad y reparación emocio-

nal. 

-Aumentar a un 50% los hom-

bres que se encuentran en un 

nivel adecuado de atención, 

claridad y reparación emocio-

nal.  

-Cantidad de profesoras que 

se encuentran en un nivel ade-

cuado de atención, claridad y 

reparación emocional aumente 

de 4 a 10. 

-Cantidad de profesores que 

se encuentran en un nivel ade-

cuado de atención, claridad y 

reparación emocional aumente 

de 0 a 2. 

-Estadística con resultados de 

la nueva aplicación del test 

TMSS-24 a mujeres. 

 

 

-Estadística con resultados de 

la nueva aplicación del test 

TMSS-24 a hombres. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos indicadores en conjunto con los medios de verificación corresponden 

a la guía para que el equipo de gestión del establecimiento monitoree y evalúe las 

actividades a realizar en el proyecto de desarrollo de habilidades emocionales de 

los docentes en el Colegio Montessori, con la finalidad de que estos desarrollen 

tales capacidades y tengan las competencias necesarias para transmitirlas en sus 

estudiantes, siempre teniendo como foco el desarrollo integral de sus estudiantes. 

Ya establecidas las metas de proyecto acorde a los objetivos definidos, junto 

con sus indicadores de logro y medios de verificación respectivos, es posible desa-

rrollar las actividades que permitirán dar cumplimiento a ello, concretizándolo en 

acciones específicas y recursos necesarios para su implementación. 
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XII. ACTIVIDADES, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES POR META 

En el siguiente apartado se encontrarán los elementos necesarios para el cum-

plimiento de cada una de las metas propuestas para este proyecto, y que tienen 

directa relación con los objetivos específicos. Dichos elementos se describirán en 

las siguientes cuatro tablas que se presentan a continuación. 

En esta primera tabla se describen cada uno de los elementos que se requie-

ren para poder dar cumplimiento a la meta número uno. 

Tabla 12: Actividades asociadas a la Meta Uno 

Meta 1: Capacitar al 100% de los docentes en habilidades emocionales en un 

plazo de un año. 

Actividades Recursos humanos y ro-

les dentro del proyecto 

Recursos materiales ne-

cesarios 

1.1 Confección de las bases 

para licitación de la ATE para 

capacitación en habilidades 

emocionales en los docentes. 

Equipo de gestión para confec-

ción de las bases. 

 Sala multiuso. 

Computadores con acceso a 

internet, impresoras y material 

de escritorio. 

1.2 Licitación sobre perfeccio-

namiento en habilidades emo-

cionales. 

Coordinadora SEP que publica 

la licitación en un diario de cir-

culación nacional. 

Computadores con acceso a 

internet, impresoras y material 

de escritorio. 

1.3 Adjudicación de la capaci-

tación docente. 

 

Equipo de gestión selecciona a 

la ATE. 

Licitaciones impresas o en for-

mato digital. 

Computadores con acceso a 

internet, impresoras y material 

de escritorio. 

1.4 Realización de crono-

grama del plan de acción por 

parte de la ATE. 

Equipo ATE que realiza el cro-

nograma. 

Calendario escolar. 

Horarios de los docentes. 
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1.5 Realización de capacita-

ción ATE sesión número uno. 

Equipo ATE que realiza las ca-

pacitaciones. 

Equipo de gestión para evaluar 

la capacitación. 

Casino. 

Data, computadores con ac-

ceso a internet, equipo de au-

dio. 

1.6 Realización de capacita-

ción ATE sesión número dos. 

Equipo ATE que realiza las ca-

pacitaciones. 

Equipo de gestión para evaluar 

la capacitación. 

Casino. 

Data, computadores con ac-

ceso a internet, equipo de au-

dio. 

1.7 Realización de capacita-

ción ATE sesión número tres. 

Equipo ATE que realiza las ca-

pacitaciones. 

Equipo de gestión para evaluar 

la capacitación. 

Casino. 

Data, computadores con ac-

ceso a internet, equipo de au-

dio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta tabla permite visualizar que con los recursos tanto humanos como mate-

riales necesarios se puede dar cumplimiento a la meta uno, es decir, capacitar al 

100% de los docentes en habilidades emocionales. 

En la siguiente tabla se encuentran los elementos que se requieren para la 

realización de la meta número dos, que consiste en la elaboración y aplicación de 

encuesta de satisfacción sobre la asesoría realizada por la ATE, donde los docentes 

deben firmar una vez entregada la encuesta a la coordinadora SEP. 

 

 

 

 

 

 



 
65 

Tabla 13: Actividades asociadas a la Meta Dos 

Meta 2: Lograr que el 100% de los docentes responda la encuesta de satisfac-

ción de las asesorías realizadas por la ATE. 

Actividades Recursos humanos y ro-

les dentro del proyecto 

Recursos materiales ne-

cesarios 

2.1 Diseño de encuesta de sa-

tisfacción de los docentes. 

Equipo de gestión confecciona 

la encuesta de satisfacción a 

docentes. 

 Computadores con acceso a 

internet, impresoras y material 

de escritorio. 

2.2 Aplicación de encuesta de 

satisfacción de los docentes. 

Equipo de gestión aplica la en-

cuesta de satisfacción a do-

centes. 

Materiales de papelería. 

2.3 Recepción de las encues-

tas realizadas por docentes.  

Coordinadora SEP recepciona 

la encuesta de satisfacción a 

docentes. 

Archivador y listado de docen-

tes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Del análisis de la tabla 13, se puede concluir que para poder cumplir la meta 

número dos, lograr que el 100% de los docentes respondan la encuesta de satis-

facción, es fundamental que dicha encuestas sean diseñadas, aplicadas y recepcio-

nadas en su totalidad. 

La tabla que se presenta a continuación muestra las actividades necesarias 

para el cumplimento de la meta tres, donde la observación de clases se realizará 

después de cada capacitación. Esta observación de aula será llevada a cabo por el 

equipo de gestión en conjunto con la ATE, que para poder cubrir todas las observa-

ciones, las cuales estarán conformadas por duplas formadas por un miembro del 

equipo de gestión más uno del equipo ATE. 
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Tabla 14: Actividades asociadas a la Meta Tres 

Meta 3: Lograr que el equipo de gestión monitoree al 100% de los docentes a 

través de una rúbrica de observación de clases en diez meses. 

Actividades Recursos humanos y ro-

les dentro del proyecto 

Recursos materiales 

necesarios 

3.1 Revisión y modificación 

de planificaciones en colabo-

ración con ATE,  equipo de 

gestión y docentes. 

Equipo de gestión, docentes 

y ATE revisan y modifican co-

laborativamente las planifica-

ciones de cada docente.  

Computadores con acceso a 

internet, impresoras y mate-

rial de escritorio. 

Planificaciones en formato di-

gital. 

3.2 Observación de aula al 

docente por parte del equipo 

de gestión y ATE. 

 

Equipo de gestión y ATE ob-

servan, en conjunto, las cla-

ses de los docentes.  

Rúbrica de observación de 

clases. 

Computadores con acceso a 

internet. 

3.3 Retroalimentación de ob-

servación de aula por parte 

del equipo de gestión en 

reuniones de colaboración 

con los docentes. 

 Equipo de gestión y ATE re-

troalimentan, en conjunto, las 

clases de los docentes. 

Rúbrica de observación de 

clases impresas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tras analizar la tabla, es fundamental contar con la realización de las activida-

des ahí expuestas, puesto que son relevantes para poder dar cumplimiento a la 

meta número tres, y es clave para poder cumplir con el objetivo específico número 

tres de este proyecto. 

La siguiente tabla muestra las actividades asociadas al Objetivo Específico 

cuatro, el cual posee dos metas dependiendo del género, sin embargo, las activida-

des que se realizarán no se encuentran diferenciadas por género ya que las activi-

dades a realizar corresponden a las mismas. 
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Tabla 15: Actividades asociadas a la Meta Cuatro 

Meta 4: -Aumentar a un 50% las mujeres que se encuentran en un nivel adecuado de aten-

ción, claridad y reparación emocional. 

-Aumentar a un 50% los hombres que se encuentran en un nivel adecuado de atención, cla-

ridad y reparación emocional.  

Actividades Recursos humanos y roles 

dentro del proyecto 

Recursos materiales nece-

sarios 

4.1 Análisis de la última rú-

brica de observación reali-

zada por el equipo de gestión 

y ATE a los docentes. 

Equipo de gestión y ATE ana-

lizan en conjunto las rúbricas 

de observación de clases de 

los docentes. 

 Rúbrica de observación de 

clases en formato digital. 

Computadores con acceso a 

internet, impresoras y mate-

rial de escritorio. 

4.2 Aplicación del test 

TMMS-24 para reevaluar a 

los docentes por parte de 

equipo de gestión. 

Equipo de gestión aplica el 

test a los docentes. 

Copias del test TMMS-24. 

Computadores con acceso a 

internet, impresoras y mate-

rial de escritorio. 

4.3 Análisis de los resultados 

de la reevaluación del test 

TMMS-24 aplicada a los do-

centes. 

 

Equipo de gestión evalúa los 

resultados de los test aplica-

dos a los docentes. 

Test TMMS-24 contestado 

por los docentes. 

Computadores con acceso a 

internet, impresoras y mate-

rial de escritorio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Después de analizar los elementos contenidos en la tabla N° 15, se concluye, 

que es relevante lograr la realización de cada una de las actividades ahí propuesta, 

ya que permitirán dar cumplimiento a la meta propuesta, pero más importante aún, 

permitirá monitorear avances respecto al diagnóstico inicial. 

Finalmente, al definir las actividades necesarias, es posible proyectar los re-

sultados esperados asociados a las metas establecidas. 
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XIII.  RESULTADOS ESPERADOS 

El proyecto considera el cumplimiento de cuatro metas, una para cada obje-

tivo específico, de acuerdo con los indicadores de logro y medios de verificación con 

sus respectivas actividades, tal como se vio en los capítulos X, XI y XII. 

Con la primera meta, capacitar al 100% de los docentes en habilidades emo-

cionales en un plazo de 1 año se espera que todo el cuerpo docente que asiste 

regularmente al establecimiento, es decir, sin considerar a aquellos profesores que 

se encuentren en el minuto de la capacitación con licencias prolongadas, concurran 

a las tres capacitaciones que realizará la ATE en habilidades emocionales, para así 

adquirir nuevas herramientas y estrategias que sean de utilidad para los mismos 

docentes y que luego puedan transmitirlas a sus estudiantes a través de distintas 

actividades en la sala de clases de manera transversal a las distintas áreas de es-

tudio, con el apoyo del equipo de gestión.  

Con la segunda meta, lograr que el 100% de los docentes respondan la en-

cuesta de satisfacción de las asesorías realizadas por la ATE, se espera monitorear, 

luego de cada una de las tres capacitaciones, el contraste entre las expectativas los 

docentes y el trabajo realizado por los profesionales de la ATE. Así el equipo de 

gestión puede generar propuestas de mejora a tiempo (antes de la siguiente capa-

citación) para que sean aplicadas por la ATE. Esta retroalimentación permitirá que 

las capacitaciones en su totalidad hayan avanzado hacia las propias necesidades 

de los docentes según sus debilidades iniciales. De esta forma los docentes sentirán 

que sus opiniones son escuchadas y valoradas para la mejoría del proceso. 

Con la tercera meta, lograr que el equipo de gestión monitoree al 100% de 

los docentes a través de una rúbrica de observación de clases en diez meses, se 

espera que los docentes apliquen lo aprendido luego de cada una de las tres capa-

citaciones, quienes con ayuda del equipo de gestión revisarán y corregirán las pla-

nificaciones de los docentes en colaboración con los profesionales de la ATE, para 

que las actividades y evaluaciones realizadas contempladas cuenten ahora con he-

rramientas que desarrollen las habilidades emocionales en sus estudiantes. Luego 
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de cada observación de clase, los docentes serán retroalimentados, lo que permite 

un proceso continuo de mejoramiento siempre apoyado por el equipo de gestión. 

Finalmente, con la última meta que corresponde a aumentar en un 50% tanto 

las mujeres como hombres, que se encuentran en un nivel adecuado de atención, 

claridad y reparación emocional, se espera, debido al análisis de la última rúbrica 

de observación de clases, luego la aplicación nuevamente del test TMMS-24 y el 

análisis de los resultados por parte del equipo de gestión, que el número de las 

docentes mujeres haya aumentado de 4 a 10 y docentes hombres de 0 a 2 desde 

el nivel insuficiente hasta adecuado, gracias a las capacitaciones realizadas por la 

ATE, al monitoreo de éstas con las encuestas de satisfacción y la retroalimentación 

de la observación de clases junto con la revisión y modificación de las planificacio-

nes de los docentes para que éstos adquieran las aptitudes y conocimientos nece-

sarios para el desarrollo de las habilidades emocionales en sus estudiantes clase a 

clase. 

El resultado esperado, gracias al cumplimiento de las cuatro metas antes 

mencionadas, es cumplir con el desarrollo íntegro de los estudiantes del Colegio 

Montessori de San Bernardo, llevando a cabo así la misión y visión del estableci-

miento, formando estudiantes con capacidades y habilidades que les permitan en-

frentarse a las exigencias del siglo XXI y contribuir a la sociedad (Proyecto 

Educativo Institucional Colegio Montessori, 2007). 

Estos resultados esperados, requieren del gasto de recursos asociados a 

cada acción, lo que es de fundamental análisis para determinar su factibilidad y ori-

gen de los fondos necesarios. 
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XIV.  COSTOS DEL PROYECTO 

Para el financiamiento del proyecto es necesario utilizar recursos provenientes 

de la ley SEP, por ello se debe incorporar dentro de las acciones de la panificación 

anual del colegio. De esta forma, el equipo de gestión destinará los gastos en re-

cursos humanos los cuales tienen relación con la contratación de la ATE encargada 

de la capacitación docente del proyecto, materiales o insumos de oficina y gastos 

de alimentación destinados a los desayunos, almuerzos y coffee break.  

 

A continuación se detalla tabla con las especificaciones de los costos del pro-

yecto. 

Tabla 16: Costos del proyecto 

GASTOS ASOCIADOS Especificar VALOR (en miles 
de pesos) 

% 

Gasto en Recursos Humanos 

 

ATE 

 

16.200 

 

90 

 

Gasto en Materiales o Insumos Materiales de 
oficina: resmas 
de papel y 
tinta. 

200 1,1 

 

Gasto en Alimentación Alimentación 1.600 8,9 

TOTAL  18.000 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe señalar, que el cálculo presupuestario fue realizado considerando otra 

propuesta económica (anexo 3) otorgada por el representaste legal de Asesorías 

Integrales Foco, señor Abrahmam Cárdenas Ponce. De esta forma, corresponde a 

una estimación del costo total del proyecto lo cual será definido inmediatamente 

después a la aprobación del proyecto. 

Se aprecia en la tabla 16 que el mayor peso económico que contempla la reali-

zación del proyecto es respecto al gasto en recursos humanos provisto por la ATE 



 
71 

(90% del total), mientras que el 10% restante de los recursos se utilizarán en insu-

mos, materiales y alimentación necesarios para su correcta realización. De esta ma-

nera, la prioridad económica se centra en la capacitación de los docentes. 

Finalmente, para organizar la distribución de los recursos asociados a las acti-

vidades definidas para el cumplimiento del proyecto, es necesario el diseño de un 

cronograma con los tiempos que éstos serán requeridos acorde a la consecución 

de las actividades programadas. 
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XIV. CRONOGRAMA (CARTA GANTT) 

El presente cronograma, muestra el resumen del proyecto, donde se visualizan 

las diferentes actividades a realizar, con el objetivo de facilitar la gestión y el segui-

miento del desarrollo del proyecto, y además ante cualquier dificultad permitirá ajus-

tar los tiempos para poder cumplir con el objetivo general y con los objetivos espe-

cíficos. 

Tabla 17: Carta Gantt del proyecto 

 

ACTIVIDADES 

M A M J J A S O N D 

Confección de las bases para licitación de la 
ATE para capacitación en habilidades emocio-
nales en los docentes. 

X          

Licitación sobre perfeccionamiento en habili-
dades emocionales. 

X          

Adjudicación de la capacitación docente. X          

Realización de cronograma del plan de acción 
por parte de la ATE. 

X          

Realización de capacitación ATE número uno.  X         

Realización de encuesta de satisfacción de los 
docentes. 

 X         

Revisión y modificación de planificaciones en 
colaboración con ATE, equipo de gestión y do-
centes. 

  X        

Observación de aula al docente por parte del 
equipo de gestión y ATE. 

  X        

Retroalimentación de observación de aula por 
parte del equipo de gestión en reuniones de 
colaboración con los docentes. 

  X        

Realización de capacitación ATE número dos.    X       

Realización de encuesta de satisfacción de los 
docentes. 

   X       
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Estas actividades, desarrolladas en el plazo de 10 meses entregan una orienta-

ción de los pasos a seguir; sin embargo, pueden modificarse y/o ajustarse si el 

equipo de gestión lo cree conveniente debido a los monitoreos permanentes en el 

seguimiento del proyecto, siempre considerando mejorías en su correcta implemen-

tación. De esta manera se llevaría a cabo el ciclo de mejoramiento permanente en 

Revisión y modificación de planificaciones en 
colaboración con ATE, equipo de gestión y do-
centes. 

    X      

Observación de aula al docente por parte del 
equipo de gestión y ATE. 

    X      

Retroalimentación de observación de aula por 
parte del equipo de gestión en reuniones de 
colaboración con los docentes. 

    X      

Realización de capacitación ATE número tres.      X     

Realización de encuesta de satisfacción de los 
docentes. 

     X     

Revisión y modificación de planificaciones en 
colaboración con ATE, equipo de gestión y do-
centes. 

      X    

Observación de aula al docente por parte del 
equipo de gestión y ATE. 

      X    

Retroalimentación de observación de aula por 
parte del equipo de gestión en reuniones de 
colaboración con los docentes. 

      X    

Análisis de la última rúbrica de observación 
realizada por el equipo de gestión y ATE a los 
docentes. 

       X   

Aplicación del test TMMS-24 para reevaluar a 
los docentes por parte de equipo de gestión. 

       X   

Análisis de los resultados de la reevaluación 
del test TMMS-24 aplicada a los docentes. 

        X  

Confección de un informe final escrito por el 
equipo de gestión, entregado a cada docente. 

         X 
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la formación de los docentes, en particular, en el desarrollo de sus propias habilida-

des emocionales para que una vez adquiridas las nuevas herramientas, éstos pue-

dan implementarlas correcta y guiadamente en sus clases con el objetivo de que 

sus alumnos aprendan de ellas y sean un aporte verdadero en su formación integral 

como personas. 
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XIV. CONCLUSIONES FINALES 

El presente proyecto, fue fundado sobre las bases del nuevo paradigma edu-

cativo, donde el énfasis se encuentra en el desarrollo integral de los estudiantes, 

cobrando vital importancia las habilidades emocionales debido a su participación en 

el proceso de aprendizaje y formación valórica. Por ello, para asegurar que los es-

tudiantes reciban el apoyo para el desarrollo de dichas habilidades, se debe asegu-

rar que los docentes cuenten con las herramientas necesarias para ello, de manera 

que al abordar la situación de raíz, será posible aumentar el nivel de impacto y me-

jorar la debilidad en este aspecto que presentan los docentes del colegio Montessori 

de San Bernardo. 

Los posibles impactos que el proyecto puede generar, se enmarcan en el 

beneficio directo sobre los docentes al poder contar con herramientas para abordar 

el desarrollo emocional de los estudiantes, siendo estos últimos beneficiarios indi-

rectos cuando se comiencen a implementar por parte de los docentes las estrategias 

aprendidas y fomentando el área emocional de sus estudiantes. Paralelamente, en 

un plano institucional, el proyecto permitirá avanzar en el cumplimiento del PEI del 

colegio, apoyando la labor del equipo de gestión y aportando además a la concreti-

zación del currículum nacional determinado por el Mineduc, razón por la cual, inclu-

sive pudiese impactar de manera nacional al ser considerado como proyecto apli-

cable en otros establecimientos educacionales. Por otra parte, también cabe la 

posibilidad de que se generen efectos no esperados, como podría ser el aflora-

miento de situaciones personales de los docentes donde se encuentren afectados 

emocionalmente, lo cual dificultaría la adquisición de herramientas para posterior-

mente apoyar el proceso con sus estudiantes. 

El presente proyecto, tiene un objetivo y metas claras con los impactos espe-

rados que apuntan a la superación de una necesidad concreta, sin embargo, genera 

al mismo tiempo un conjunto de repercusiones en otras áreas, lo que genera efectos 

indirectos de mejoramiento en la calidad, como lo es en liderazgo, gestión curricular, 

convivencia escolar y recursos. 
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Respecto a liderazgo, se destacan los procedimientos desarrollados por el 

equipo de gestión para orientar, planificar, articular y evaluar el presente proyecto, 

considerando las aristas del PEI desde una visión estratégica, fomentando el logro 

de los objetivos institucionales mediante éste, estableciendo también alianzas con 

organizaciones externas, como lo es en este caso la ATE encargada de la concre-

tización de los talleres. 

En el área de Gestión Curricular, se concluye que se generó una involucra-

ción de las actividades del proyecto para asegurar la sustentabilidad de su diseño e 

implementación acorde a la propuesta del Marco Curricular Nacional, en coherencia 

con el PEI, ya que se encuentra articulada con las Bases Curriculares, atendiendo 

a las necesidades de los estudiantes. Por ello, la organización del proyecto diseñó 

una preparación para la implementación de los talleres, asegurando posteriormente 

con el monitoreo en aula, la implementación de estas estrategias en sala de clase 

mediante la acción de los docentes, para finalmente realizar una evaluación que 

determine el logro del proyecto y realizar los ajustes necesarios. 

Sobre Convivencia Escolar, se concluye que las actividades diseñadas por el 

proyecto, consideran las diferencias individuales presentes tanto en los docentes 

como estudiantes, favoreciendo un un ambiente propicio para el aprendizaje, con-

tribuyendo al desarrollo y aprendizaje de los estudiantes como formación personal, 

principalmente en el área emocional, apuntando a la integralidad. 

Finalmente, respecto al área de Recursos, se concluye que el proyecto ase-

gura tanto el desarrollo de docentes, como de los estudiantes mediante la organi-

zación adecuada de los recursos. De esta manera, es posible señalar que el pro-

yecto es eficiente, debido a la optimización de recursos con la destinación de fondos 

SEP para su financiamiento y del apoyo del equipo de gestión para la implementa-

ción, requiriendo de la ATE principalmente para dictar los talleres, además conside-

rando que al impactar directamente a los docentes, esto repercutirá en los estudian-

tes, es decir, abordando esta población más pequeña en cantidad, es posible 

alcanzar un universo mucho mayor que son todos los estudiantes del colegio Mon-

tessori de San Bernardo. De igual manera, se destaca la eficacia del proyecto por 
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cuanto las acciones programadas, están destinadas directamente a la superación 

de la necesidad, cumpliendo según las metas un alto porcentaje de cobertura. Res-

pecto a la efectividad, se podrá determinar junto con las encuestas de satisfacción 

programadas la percepción de los beneficiarios directos que son los docentes res-

pecto al cumplimiento del objetivo planteado. 

Por otra parte se concluye, respecto a la metodología utilizada para resolver 

el problema, que el procedimiento llevado a cabo, podría ser útil en otras oportuni-

dades, ya sea en el colegio Montessori de San Bernardo u otro, para resolver dis-

tintas problemáticas, ya que aborda la problemática desde una perspectiva holística 

en el diagnóstico, comenzando paulatinamente a enfocarse en los detalles principa-

les que permitirán determinar la raíz de la problemática, para priorizar aquellos con 

más relevancia para el PEI de cada colegio. De esta manera, la metodología utili-

zada, también permite brindar un sustento referencial sobre los conceptos involu-

crados, elemento principal para el diseño de cualquier proyecto, de igual modo como 

lo es la organización de los recursos humanos, materiales y financieros y la gestión 

de las actividades temporalmente, permitiendo la posterior evaluación del proceso, 

de los impactos generados y del cumplimiento de las metas planteadas, articulando 

con los actores claves para ello. Es posible concluir que esta metodología abarca 

diferentes aristas de un proyecto, pero al mismo tiempo enfatiza en las situaciones 

puntuales que se abordará, lo cual es favorable para abordar situaciones futuras de 

superación de necesidades. 

Mediante la realización de este proyecto, fue posible levantar nuevas nece-

sidades que pueden resolverse con esta metodología de trabajo, por ello, se sugiere 

al establecimiento realizar talleres de autocuidado a los docentes de manera trimes-

tral a cargo del psicólogo contratado en el propio colegio, para favorecer el bienestar 

emocional de éstos y que puedan continuar con estrategias para desarrollar habili-

dades emocionales en sus estudiantes, además de continuar monitoreando por 

parte del equipo de gestión, la implementación de las herramientas y estrategias 

aprendidas en el taller de la ATE, determinando su efectividad a largo plazo en el 
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progreso del cumplimiento de metas establecidas en el PEI. Otra sugerencia enfo-

cada al equipo de gestión, es implementar como actividad sistematizada en la ac-

ción docente, el dedicar los primeros 15 minutos de su clase a implementar una 

actividad del área emocional, para tener una intencionalidad directa al desarrollo de 

dichas habilidades. Además se sugiere al Mineduc, la realización de jornadas na-

cionales de sensibilización sobre la importancia de las habilidades emocionales 

para el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes, de esta manera se es-

pera que a través de éstas, a nivel de políticas públicas, se realicen mejoras en 

relación a la metodología basándose en la educación integral y explicitación de esto 

en las bases curriculares, para que esté intencionado de manera concreta el desa-

rrollo de habilidades emocionales, con indicadores de logro y orientaciones necesa-

rias para ello. 

El desarrollo de habilidades emocionales, es parte fundamental del desarrollo 

integral del ser humano, no basta con formar estudiantes en el área cognitiva que 

dominen los contenidos de las asignaturas, si no están preparados emocionalmente 

para enfrentar los desafíos que la sociedad presenta, ya que “al menos un 80% del 

éxito en la edad adulta proviene de la inteligencia emocional” (Goleman D. , 

Inteligencia Emocional, 1995). 
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ANEXOS 

Anexo 1: 

RÚBRICA DE OBSERVACIÓN DE AULA - Colegio Montessori 2018 

 

Nombre Docente  

Curso/ Asignatura  

Objetivo de clase  

Fecha / Bloque  

Observadores  

 

ESTRUCTURA DE LA CLASE: 

INICIO  

Insatisfactorio Básico Competente Destacado 
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I1 

Solo comunica 

explícitamente el 

objetivo de la clase. 

I2 

Solo realiza activación  

de conocimientos pre-

vios que se relacionen 

con el objetivo de la 

clase. 

I3 

Solo da a conocer las  

actividades que se 

realizarán en esa clase 

en particular. 

 

 

B1 

Comunica 

explícitamente el 

aprendizaje esperado 

/objetivo de la clase. 

Y 

Activa los 

conocimientos previos 

de los estudiantes que 

se relacionan con el 

objetivo de la clase. 

B2 

Comunica 

explícitamente el 

aprendizaje esperado 

/objetivo de la clase. 

Y 

Da a conocer las 

actividades que se 

realizarán en esa clase 

en particular. 

Comunica 

explícitamente el 

aprendizaje esperado /  

objetivo de la clase. 

Y  

Explica la relación entre  

los conocimientos previos 

y los aprendizajes a traba-

jar en la clase. 

Y  

Da a conocer las  

actividades que se 

realizarán en esa clase en 

Particular. 

Y 

Explicita los criterios que 

orientan a los estudiantes 

tanto para autoevaluarse 

O como para ser evalua-

dos. 

 

(En el caso de EFI se 

puede 

realizar al inicio o durante 

el calentamiento). 

 

Junto con cumplir los 

desempeños descritos 

en el nivel competente, 

el docente  

 

Estimula a través de la 

reflexión, que el estu-

diante pueda otorgar ex-

plícitamente sentido a la 

clase (qué hace, para 

qué lo hace, con qué lo 

relaciona…) 
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Comentarios: 
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ESTRUCTURA DE LA CLASE: 

UTILIZACIÓN EFECTIVA DEL TIEMPO 

Insatisfactorio Básico Competente Destacado 

La distribución del 

tiempo que realiza el 

docente no permite la 

realización de las acti-

vidades centrales. 

B1 

El docente utiliza efectiva-

mente el tiempo para el 

aprendizaje a través de 

actividades que mantienen 

a los estudiantes traba-

jando durante la clase evi-

tando dilatar excesiva-

mente una actividad, sin 

embargo, en las transicio-

nes entre actividades 

existe pérdida de tiempo. 

 

B2 

La distribución del tiempo 

que realiza el docente per-

mite parcialmente la reali-

zación de las actividades 

centrales. 

El docente utiliza efectiva-

mente el tiempo para el 

aprendizaje a través de ac-

tividades que mantienen a 

los estudiantes trabajando 

durante la clase evitando di-

latar excesivamente una ac-

tividad. 

 

 

 

Junto con cumplir los 

desempeños descritos 

en el nivel competente, 

el docente. 

 

Cumple con el requisito 

del competente y ade-

más ofrece material a 

aquellos estudiantes 

que finalizan antes del 

tiempo estimado la acti-

vidad. 
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ORIENTACION AL APRENDIZAJE 

MONITOREO DEL TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES 

Insatisfactorio Básico Competente Destacado 

I1 

El docente no che-

quea la comprensión 

de las instrucciones 

dadas (parafraseo, 

ejemplificación, entre 

otros). 

 

I2 

Solo monitorea la eje-

cución de la actividad 

propuesta. 

 

I3 

Solo monitorea el cie-

rre de la actividad. 

B1 

El docente chequea la 

comprensión de las ins-

trucciones dadas (para-

fraseo, ejemplificación, 

entre otros). 

Y 

Monitorea activamente 

(recorre la sala, se 

acerca, pregunta, res-

ponde, corrige) la ejecu-

ción de la actividad. 

 

B2 

El docente chequea la 

comprensión de las ins-

trucciones dadas (para-

fraseo, ejemplificación, 

entre otros). 

Y 

Monitorea activamente 

(revisa y corrige con el 

grupo curso) la finaliza-

ción de la actividad. 

El docente chequea la 

comprensión de las ins-

trucciones dadas (parafra-

seo, ejemplificación, entre 

otros). 

Y 

Monitorea activamente (re-

corre la sala, se acerca, 

pregunta, responde, co-

rrige) la ejecución de la ac-

tividad. 

Y 

Monitorea activamente (re-

visa y corrige con el grupo 

curso) la finalización de la 

actividad. 

Junto con cumplir los 

desempeños descritos 

en 

el nivel competente el 

docente 

 

Durante el proceso de 

desarrollo de la/s acti-

vidad/es, el docente 

presenta como estrate-

gia el uso de las pre-

guntas y repreguntas 

dirigidas, para facilitar: 

el conflicto cognitivo, la 

hipótesis y la reflexión 

del estudiante sobre el 

proceso de resolución 

de la actividad (te-

niendo en cuenta: eta-

pas, errores, obstácu-

los en la resolución, 

otros); y las estrategias 

de aprendizaje utiliza-

das en ello. 
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ORIENTACION AL APRENDIZAJE  

EXPLICACIÓN Y TRATAMIENTO DE CONTENIDOS. 

Insatisfactorio Básico Competente Destacado 

I1 

Durante el desarrollo 

de la clase, el docente 

utiliza un lenguaje no 

comprensible por el 

ciclo de enseñanza de 

los estudiantes. 

 

I3 

El docente presenta 

errores conceptuales 

que conducen a un 

aprendizaje erróneo. 

 

 

 

Durante el desarrollo de 

la clase, el docente utiliza 

un lenguaje preciso en 

relación con los conteni-

dos y el ciclo de ense-

ñanza de los estudiantes. 

Y 

No establece relaciones 

entre los contenidos tra-

tados. 

 

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo de 

la clase, el docente uti-

liza un lenguaje preciso 

en relación con los con-

tenidos y el ciclo de en-

señanza de los estudian-

tes. 

Y  

Establece relaciones en-

tre los contenidos trata-

dos (utilizando ejemplos, 

guías, esquemas, organi-

zadores, mapas concep-

tuales, entre otros para 

profundizar clarificar) 

para la mejor compren-

sión de los estudiantes, 

explicitando además la 

funcionalidad de los mis-

mos. 

 

 

Junto con cumplir los 

desempeños descritos en 

el 

nivel competente el 

docente: 

 

Establece relaciones de 

los contenidos con otras 

asignaturas  

 

 



 
93 

 

  

ORIENTACION AL APRENDIZAJE 

RETROALIMENTACIÓN EFECTIVA DE APRENDIZAJES 

Insatisfactorio Básico Competente Destacado 

I1 

El docente formula 

preguntas y las res-

ponde él mismo 

I2 

El docente no res-

ponde las preguntas 

de los estudiantes 

(invisibiliza a los es-

tudiantes). 

I3 

El docente no for-

mula preguntas. 

B1 

El docente durante el 

desarrollo de la clase 

solo formula pregun-

tas individual o colec-

tivamente para la me-

jor comprensión de 

los contenidos trata-

dos  

 

B2 

El docente durante el 

desarrollo de la clase 

solo responde pregun-

tas individual o colecti-

vamente para la mejor 

comprensión de los 

contenidos tratados. 

 

 

El docente durante el 

desarrollo de la clase for-

mula y responde pregun-

tas individual y colectiva-

mente frente al grupo 

curso para la mejor com-

prensión de los conteni-

dos tratados. 

Y 

El docente corrige erro-

res conceptuales y/o pro-

cedimentales de los estu-

diantes si se presentan, 

como una oportunidad de 

aprendizaje colectiva. 

 

 

Junto con cumplir los 

desempeños descritos en 

el 

nivel competente el 

docente 

 

Promueve instancias de 

retroalimentación entre 

los estudiantes (por 

ejemplo, antes de contes-

tar el docente solicita a 

los estudiantes que res-

pondan) 
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MANEJO DIDACTICO 

METODOLOGÍA 

Insatisfactorio Básico Competente Destacado 

Implementa activida-

des que NO presen-

tan progresión hacia 

el logro de los objeti-

vos de aprendizaje y 

el tiempo asignado 

para esa clase. 

 

 

B1 

La o las actividades 

desarrolladas durante la 

clase tributan parcial-

mente o tangencial-

mente a la habilidad 

contenida en el objetivo 

de la clase. 

B2 

Las actividades desa-

rrolladas no logran in-

volucrar a los estudian-

tes (se desconcentran, 

realizan otra actividad). 

B3 

Utiliza recursos de 

aprendizaje que se rela-

cionan directamente 

solo con un estilo de 

aprendizaje y adecuado 

a la edad de los estu-

diantes. 

 

La o las actividades 

desarrolladas durante la 

clase tributan a la habili-

dad contenida en el obje-

tivo de la clase. 

Y 

Las actividades desarro-

lladas mantienen a los 

estudiantes involucrados 

y trabajando durante la 

clase (actividades varia-

das, complejas, desa-

fiantes). 

Y 

El o los recursos permi-

ten abordar diversos esti-

los de aprendizajes de 

sus estudiantes. 

Y/O 

Dispone de actividades 

para los estudiantes PIE 

(en los casos que ame-

rita) 

 

Junto con cumplir los 

desempeños descritos en 

el nivel competente el 

docente 

D1 

Incorpora recursos tecno-

lógicos para promover el 

conocimiento en un am-

biente digital. 

D2 

Dispone de actividades 

extras para los estudian-

tes aventajados. 

D3  

Utiliza material didáctico 

(juegos, Tic´s, otros) va-

riado que facilita directa-

mente el proceso de moti-

vación, aprendizaje y 

evaluación de los estudian-

tes (respondiendo a las ca-

racterísticas de edad e in-

terés grupal). 
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MANEJO DIDACTICO 

DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS 

Insatisfactorio Básico Competente Destacado 

I1 

Durante la clase NO 

menciona ni explica 

las habilidades cogni-

tivas declaradas en el 

objetivo. 

 

I2 

El objetivo de la clase 

no contiene una habi-

lidad a desarrollar (es 

una actividad). 

Durante la clase expli-

cita (ej. anotar, decir 

sin detenerse en deta-

lles) la habilidad cogni-

tiva declarada en el ob-

jetivo de la clase sin 

generar instancias de 

modelamiento. 

 

Durante la clase, el 

docente explica (ej. 

detallar) y genera ins-

tancias directas para 

modelar la habilidad 

contenida en el obje-

tivo de la clase. 

Junto con cumplir los 

desempeños descritos en 

el nivel competente el 

docente 

 

Genera preguntas de ca-

rácter reflexivo (logra 

que los estudiantes argu-

menten su opinión, pro-

fundicen en la reflexión, 

analicen su práctica o 

evalúen su desempeño) 

asociadas al conte-

nido/habilidad desarro-

llado en la clase. 
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CLIMA DEL AULA 

INTERRELACION PROFESOR-ESTUDIANTE 

Insatisfactorio Básico Competente Destacado 

I1 

El docente NO se rela-

ciona con respeto 

(amabilidad, escucha, 

saludo, buen trato, en-

tre otros) con los estu-

diantes. 

 

I2 

Presenta una o nin-

guna de las condicio-

nes del competente. 

 

El docente se rela-

ciona con respeto 

(amabilidad, escu-

cha, saludo, buen 

trato, entre otros) 

con los estudiantes. 

y 

Presenta dos de las 

condiciones del com-

petente. 

 

El docente se relaciona con 

respeto (amabilidad, escu-

cha, saludo, buen trato, entre 

otros) con los estudiantes. 

Y 

Presenta las siguientes condi-

ciones (TODAS): 

 

- Proporciona a los estu-
diantes oportunidades de 
participación durante el 
desarrollo de la clase. 

 

- Entrega refuerzo positivo 
en forma permanente du-
rante la clase (verbal y/o 
gestual). 

 

- Escucha en forma atenta 
(focalización visual) y 
atiende las consultas y/o 
preguntas de los estudian-
tes (responde). 

 

 

Junto con cumplir los 

desempeños descritos 

en 

el nivel competente el 

docente 

D1 

Regula la participación 

de los estudiantes (re-

gula a los más partici-

pativos, incentiva a los 

que no participan, por 

ejemplo) de tal manera 

de que todos puedas 

participar de la clase. 

 

D2 

Explicita (verbal y ges-

tualmente) una valora-

ción positiva sobre la 

buena disposición, dis-

ciplina y participación 

individual y grupal de 

los estudiantes. 
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CLIMA DEL AULA 

AMBIENTE DE LA CLASE 

Insatisfactorio Básico Competente Destacado 

 

I1 

El clima de aula no 

permite el normal 

desarrollo de la clase 

(excesiva conversa-

ción en tono muy alto, 

estudiantes en su ma-

yoría no prestan aten-

ción desconectados, 

estudiantes irrespe-

tuosos entre ellos y/o 

con el docente). 

 

I2 

Frente a alguna situa-

ción disruptiva el do-

cente NO se hace 

cargo (hace como que 

no pasara nada) 

 

 

 

Presenta las siguientes 

condiciones: 

 

Genera un clima de tra-

bajo focalizado en la ta-

rea (ambiente propicio 

para el desarrollo de la 

clase). 

O 

Fomenta el respeto mu-

tuo la reciprocidad y el 

compañerismo entre los 

estudiantes, durante la 

clase. 

 

En caso que la situación 

lo amerite (situación dis-

ruptiva) el docente se 

hace cargo logrando que 

la  clase continúe en 

forma regular. 

 

 

Presenta las siguientes 

condiciones: 

 

Genera un clima de trabajo 

focalizado en la tarea (am-

biente propicio para el 

desarrollo de la clase). 

Y 

Fomenta el respeto mutuo 

la reciprocidad y el compa-

ñerismo entre los estu-

diantes, durante la clase. 

 

En caso que la situación lo 

amerite (situación disrup-

tiva) el docente se hace 

cargo logrando que la 

clase continúe en forma 

regular. 

 

Junto con cumplir los 

desempeños descritos 

en 

el nivel competente el 

docente 

D1 

El docente promueve 

que sus estudiantes 

sean activos en cuidar 

y mantener un clima de 

respeto colaboración e 

inclusión (autoregula-

ción). 

 

D2 

Explícita la importancia 

del clima de respeto y la 

autorregulación el 

aprendizaje y desarrollo 

personal. 
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ESTRUCTURA DE LA CLASE: 

CIERRE 

Insatisfactorio Básico Competente Destacado 

I1 

No ocupa el tiempo des-

tinado para el cierre de la 

clase. 

I2 

Realiza actividad de cie-

rre no relacionada con el 

objetivo de la clase. 

I3 

Se enfoca en el cierre de 

la última actividad y no 

en el cierre general de la 

clase. 

B1 

El docente realiza una 

síntesis de la clase  

B2 

A través de preguntas 

logra que los estudian-

tes relacionen el obje-

tivo de la clase con las 

actividades realizadas. 

 

El docente construye 

conjuntamente con los 

estudiantes una síntesis 

de la clase (puede utilizar 

variados recursos como 

organizador gráfico, 

mapa conceptual, entre 

otros) 

Y 

A través de preguntas lo-

gra que los estudiantes 

relacionen las activida-

des realizadas con el ob-

jetivo de la clase (¿para 

qué? ¿qué harías tu?) 

Y 

Fomenta el desarrollo de 

procesos metacognitivos 

(el estudiante reconoce 

aspectos que le dificulta-

ron alcanzar el objetivo, 

transfiere a otros aprendi-

zajes, entre otros) 

 

Junto con cumplir los 

desempeños descritos en 

el 

nivel competente el 

docente 

. 

D1 

El docente logra que los 

estudiantes, reconozcan 

(de forma verbal y a través 

de sus vivencias), la utili-

dad de los aprendizajes, 

otorgando sentido a esa 

clase en particular 

(¿para qué?) 

D2 

El docente, a modo de arti-

culación, explicita y anti-

cipa las habilidades y los 

contenidos a desarrollar en 

la siguiente clase. 
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CALIDAD DE LA CO-DOCENCIA  

Insatisfactorio Básico Competente Destacado 

El apoyo a los estudiantes 

presenta una o menos de 

las condiciones descritas 

en el nivel competente 

El apoyo a los estu-

diantes presenta dos 

de las condiciones 

descritas en el nivel 

competente 

 

El apoyo a los estu-

diantes presenta 

como base todas las 

siguientes condicio-

nes: 

En el desarrollo de la 

clase, la co-docencia 

es realizada en con-

junto con el profesio-

nal PIE, asumiendo 

roles y actividades 

compartidas. 

Implementan coordi-

nadamente activida-

des y acciones dirigi-

das a la diversidad de 

estudiantes (tipos de 

actividades, estilos de 

aprendizajes) 

Los miembros del 

equipo de aula utili-

zan habilidades de 

comunicación ade-

cuadas entre sí. 

Además de lo señalado, las 

actividades y acciones im-

plementadas favorecen el 

desarrollo de habilidades 

cognitivas (relacionadas 

con el objetivo de la clase) 

en “todos” los estudiantes  
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ALERTAS 

 NO SI NA 

En algún momento de la clase, el profesor deja de manifiesto explícitamente sus 

bajas expectativas respecto a las capacidades y los logros de los estudiantes 

   

En algún momento de la clase, el profesor hace afirmaciones prejuiciosas o dis-

criminaciones de género, prejuicios sobre constitución de la familia, creencias re-

ligiosas, entre otros 

   

Existen acciones del docente de maltrato físico hacia los estudiantes (brusque-

dad, zamarreos, lanzamiento de objetos, entre otros) 

   

Respeta el espacio y propósito destinado al desarrollado de las acciones progra-

madas para la lectura silenciosa  

   

 

Referencia general para la organización del tiempo: (No observable) 

Organiza los Tiempos en: (aproximadamente) 

Módulo 45 minutos: 

• Inicio: 5 a 10 minutos. 

• Desarrollo: 25/30 minutos. 

NORMALIZACIÓN  

Docente ingresa al aula durante el horario que corresponde    

Existe uso de la carpeta de planificaciones correspondientes    

Se observa trabajo colaborativo o co docencia con profesora PIE    

Existe interrupción de clases por asistentes de educación u otros     

Módulo 90 minutos: 

 Inicio: 15/20 minutos. 

 Desarrollo: 50 minutos. 

 Cierre: 20 minutos. 
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• Cierre: 10 minutos. 

 

 

Comentarios generales 

Fortalezas Oportunidades de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos: 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA OBSERVADOR/ES              FIRMA DOCENTE 
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Anexo 2: 

 

TMMS-24.  
INSTRUCCIONES: 

A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea atentamente cada frase y 

indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que 

más se aproxime a sus preferencias. 

No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas.  

No emplee mucho tiempo en cada respuesta. 

 

1 2 3 4 5 

Nada de 

Acuerdo 

Algo de 

Acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

1.  Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

2.  Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5 

3.  Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 

4.  Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

5.  Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5 

6.  Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

7.  A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

8.  Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

9.  Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10.  Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

11.  Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12.  Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5 

13.  A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 1 2 3 4 5 

14.  Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

15.  A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 

16.  Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

17.  Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 1 2 3 4 5 

18.  Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5 

19.  Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5 

20.  Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5 

21.  Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme. 1 2 3 4 5 

22.  Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

23.  Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24.  Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5 
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105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
106 

Anexo 3: 

En el siguiente anexo muestra el costo que tendra la realización del proyecto presentado. 
Para un mayor entendimiento se desglosa por acción y el costo que tendra cada una de 
ellas. 

PROPUESTA ECONÓMICA: 

N° ACCIÓN Costo total en pesos 

1 Asesoría Jefatura Técnica y equipo de gestión. 3.500.000 

2 Evaluación de aprendizajes 7.500.000 

3 Observación de aula 9.200.000 

4 Capacitación  3.500.000 

5 Calificación docente 6.300.000 

 TOTAL 30.000.000 

 

El presupuesto antes descrito involucra el total de los costos de la propuesta presentada incluyendo los im-

puestos. 

 

 

 

 

      Abraham Cárdenas Ponce 

      Representante Legal 

      Asesorías Integrales FOCO Ltda  
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