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Resumen 

 

El desarrollo de habilidades socioemocionales en los niños constituye un pilar fundamental para 

el resto de su formación, considerando que involucra su capacidad para relacionarse con otros y 

con ellos mismos. Actualmente, esto supone un reto para los niños, las familias y los agentes 

educativos involucrados en el proceso, teniendo en cuenta las condiciones de salubridad mundial 

y la necesidad que se ha generado por establecer relaciones interpersonales de manera virtual. Por 

esta razón, y con el fin de atender la necesidad de las familias, se crea el proyecto Gymbo-amigo 

como una estrategia para orientar el desarrollo de las habilidades socioemocionales en los niños 

por medio de la lectura mediada en la modalidad virtual y presencial. Esto, a fin de facilitar en los 

niños sus futuros procesos de adaptación a un contexto educativo formal. De esta forma, se diseñó 

el proyecto Gymbo-amigo y se socializó a toda la comunidad educativa de Gymboree Colombia 

con el fin de promover su implementación en los meses posteriores.  

 

 
Palabras clave: habilidades socioemocionales, lectura mediada, niños, familias, modalidad 

virtual, modalidad presencial.
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Abstract 

 

Developing socio-emotional skills in children is a fundamental pillar for the rest of their training, 

considering that it involves their ability to interact with others and themselves. Today, this 

represents a challenge for children, families and educational actors involved in the process, taking 

into account global health conditions and the need to establish interpersonal relationships in a 

virtual way. For this reason and in order to meet the need of families, the Gymbo-amigo project is 

created as a strategy to guide the development of socio-emotional skills in children through 

mediated reading in the virtual and face-to-face mode. This is to facilitate children´s future 

adaptation processes to a formal educational context. In this way, the Gymbo-amigo project was 

designed and socialized to the entire educational community of Gymboree Colombia in order to 

promote its implementation in the following months. 

 

 

Key words: socio-emotional skills, mediated reading, children, families, virtual mode, face-to-

face mode. 
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Justificación 

El presente proyecto de pasantía se lleva a cabo en el Centro de Estimulación Gymboree 

en la sede Santa Bárbara de la ciudad de Bogotá. Gymboree es una franquicia estadounidense 

cuyo objetivo es proporcionar experiencias de estimulación para niños entre los 0 a los 5 años a 

partir de actividades pedagógicas y motivadoras.  

Este centro de estimulación nace de la necesidad por ofrecer a las familias un lugar 

seguro donde se fomente el desarrollo de habilidades físicas y socioemocionales por medio de la 

interacción de los niños con sus padres o cuidadores y el juego guiado con sus pares y profesores 

(Gymboree, 2020). 

Gymboree se fundó originalmente en Estados Unidos en el año 1976 por Joan Barnes en 

la ciudad de San Francisco, California. Sin embargo, llegó a Colombia hasta el año 2000 y 

actualmente tiene en funcionamiento siete sedes de manera presencial y dos sedes de manera 

virtual distribuidas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué y Bucaramanga.   

Como parte de su misión Gymboree fomenta un estilo de vida diferente en donde los 

niños y los papás o cuidadores disfrutan de un espacio divertido, seguro y familiar, brindando 

actividades educativas apropiadas para cada edad y nivel de desarrollo. Para esto, se basan en 

cinco valores fundamentales los cuales son el crecimiento, el compromiso, la flexibilidad, el 

respeto y el trabajo en equipo (Gymboree, 2018). 

Para implementar su misión, Gymboree ha creado seis programas diferentes con los que 

busca brindar a los niños herramientas para favorecer su desarrollo: 

Play and learn: este programa está dirigido a niños desde los dos meses de edad hasta los 

dos años, distribuidos en seis niveles y centra su enfoque en el aprendizaje significativo a través 
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del juego y la música para fortalecer los vínculos entre los niños y sus padres o cuidadores. Play 

and learn promueve en los niños un desarrollo integral de acuerdo con su edad, que involucra las 

áreas social, cognitiva, motora, emocional y de lenguaje en un ambiente seguro y divertido 

(Gymboree, 2020). 

Música: este programa está dirigido a niños desde los seis meses hasta los cinco años, 

distribuidos en tres niveles diferentes y tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo de las 

habilidades musicales y la exploración de los ritmos y melodías en los niños con el fin de 

fortalecer sus interacciones sociales con otros (Gymboree, 2018). 

Arte: este espacio está dirigido a niños desde los 18 meses hasta los cinco años, su 

propósito es estimular la creatividad y el potencial artístico de los niños a través de la pintura, la 

escultura y los juegos dramáticos, con el fin de fortalecer su confianza y seguridad (Gymboree, 

2018). 

Baby lab: el objetivo principal de este programa es ofrecer a los bebés un espacio de 

juego y aprendizaje multisensorial que les permita desarrollar sus primeras habilidades 

científicas por medio de la estimulación de los reflejos y la interacción con sus padres o 

cuidadores (Gymboree, 2018). 

Play lab: es un programa innovador que busca integrar a los ambientes educativos la 

enseñanza de conceptos y habilidades relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el 

arte y las matemáticas (S.T.E.A.M), con el fin de favorecer en los niños la resolución de 

problemas y despertar su curiosidad (Gymboree, 2020). 

School skills: este programa está dirigido a niños desde los 18 meses hasta los tres años, 

con el objetivo principal de promover el desarrollo de las habilidades socioemocionales 
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necesarias para facilitar el ingreso a un contexto educativo formal. Para esto, se brinda un 

espacio donde los niños interactúen con otros niños sin la presencia de sus padres, y desarrollen 

actividades que fomenten su autonomía, confianza y sociabilidad. (Gymboree, 2020). 

En cuanto a este último programa llamado school skills, Gymboree le apuesta al 

fortalecimiento de aptitudes y capacidades socioemocionales en los niños, necesarias para una 

adecuada adaptación al contexto educativo formal. El programa School skills tiene una amplia 

trayectoria en la modalidad presencial, en la que ofrece a los niños experiencias seguras y 

pedagógicas respetando los niveles y ritmos de aprendizaje de cada uno. (Gymboree, 2020) 

Sin embargo, como consecuencia de la pandemia que inició en marzo 2020, Gymboree ha 

evidenciado la necesidad de ofrecer a las familias espacios que promuevan la socialización y la 

expresión de emociones de los niños por medio de la modalidad virtual, teniendo en cuenta que 

la situación de pandemia ha limitado las interacciones sociales de manera presencial. Es así, 

como se decidió crear el programa de school skills virtual buscando el desarrollo de esas 

habilidades socioemocionales que les permita a los niños adaptarse a futuros escenarios 

educativos.  

Para esto, Gymboree se ha centrado en el desarrollo de siete habilidades 

socioemocionales propuestas por expertos en pedagogía y desarrollo infantil de la Organización 

Norteamericana Zero To Three. Con esto, Gymboree le apuesta a promover en los niños el 

desarrollo de cada una de estas habilidades por medio de las sesiones virtuales y presenciales de 

school skills, teniendo en cuenta que reconocen los tres primeros años de vida de un niño como 

un periodo único de oportunidad para nutrir la base de las relaciones sociales futuras (Zero To 

Three, 2016). 

Al respecto, Cohen et al (2005) afirma que es en los primeros tres años de vida donde el 
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cerebro experimenta un crecimiento dramático y por esto las experiencias que se viven en ese 

periodo de tiempo influyen en la arquitectura fisiológica del mismo, generando así las primeras 

bases para el establecimiento y adquisición de habilidades sociales y emocionales que les 

permitirá a los niños desenvolverse en contexto sociales y educativos futuros. 

De igual forma, en cuanto al desarrollo social y emocional de los niños Cohen, et al 

(2005) explica que existen tres tipos de influencias para que se dé el mismo. La primera de ellas 

es la parte biológica, que involucra características físicas, genéticas y de temperamento con las 

que nacen los niños; la segunda es la influencia de las primeras relaciones y vínculos que se 

establecen entre el bebé y sus padres o cuidadores y la tercera es la influencia del ambiente tales 

como características sociales de la comunidad en la que vive el niño. La interacción entre estos 

tres tipos de influencias puede favorecer o limitar el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales en los niños que repercutirá en sus vidas adultas futuras. 

Al respecto, autores como (Otálora-Sevilla, 2010) afirman que el desarrollo social y 

afectivo de los niños se da en gran medida teniendo como base la calidad de las prácticas en las 

que ellos participan. Por esto, se deben favorecer experiencias enriquecedoras durante su 

infancia.  

Además, la formación del ámbito socioemocional del ser humano resulta fundamental, 

pues las emociones y los sentimientos son aspectos que están presentes durante toda la vida, 

siendo el principal mediador de las relaciones interpersonales en la vida adulta. (Trianes-Torres 

& García Correa, 2002). 

Por otra parte, autores como Lawrence-Shapiro (2008) y Goleman (1995) sintetizan lo 

anterior al hablar del término inteligencia emocional, definiéndola como la capacidad que 

desarrollan los seres humanos para reconocer los propios sentimientos y los de los demás, y 
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manejar adecuadamente las relaciones. Es decir, que la formación socioemocional recibida en la 

infancia influye directamente en la calidad de vida que tendrá la persona en la adultez.  

A las anteriores definiciones se añade la relación bilateral que existe entre el desarrollo 

emocional y el entorno social en el que se desenvuelve la persona, así autores como Mulsow 

(2008) y Da Silva & Calvo (2014), explican que el ambiente en el que crece un niño influye en 

las forma como este se relaciona con él mismo y con los otros, posibilitando o limitando a la 

persona alcanzar mayor calidad de vida. Sin embargo, esta formación socioemocional tiene 

mayor relevancia cuando en la infancia se promueven experiencias naturales que le permitan al 

niño expresarse dentro del contexto social que habita. 

Por consiguiente, el rol del docente frente al desarrollo emocional en la infancia se vuelve 

fundamental, ya que como lo explica Zapata & Ceballos (2010) en el contexto educativo se 

deben favorecer experiencias que permita integrar la dimensión emocional del niño al resto de 

sus dimensiones, haciéndolo de manera integradora y no segmentada.  

Sumado a esto, las instituciones educativas deben considerar como eje fundamental el 

desarrollo de habilidades socioemocionales además de los conocimientos formales que se 

imparten en la educación, reconociendo al niño como sujeto de derechos, pertenecientes a un 

contexto con características y necesidades particulares (Zapata & Ceballos, 2010). 

Considerando esto, el artículo 29 del Código de la Infancia y la Adolescencia de 

Colombia (2006) afirma que “La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se 

establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano” (p.32), y en 

el artículo número 4 de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de 

Cero a Siempre (2016) se mantiene que: “El estado Colombiano se compromete a que en ellos 

(los niños) se promueva la protección de sus derechos, garantizando su integridad física, 
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emocional y social, y se promueva el desarrollo integral” (p.2).  

En respuesta a lo anterior, el Ministerio de Educación de Colombia propone en las bases 

curriculares de educación inicial y preescolar cuatro momentos fundamentales en el proceso 

pedagógico y práctico de los niños, los cuales son: indagar, proyectar actividades, vivir la 

experiencia y valorar el proceso (MEN, 2017). 

En cuanto al primero, indagar sobre sus intereses, se hace referencia el acto de escuchar, 

observar y recoger las inquietudes y preguntas de los niños con el fin de comprender sus 

procesos de desarrollo y aprendizaje. Luego, proyectar actividades pertinentes, implica el crear y 

construir invitaciones que promuevan la acción voluntaria de los niños y así potenciar su 

desarrollo (MEN, 2017). 

Por su parte, vivir la experiencia, privilegia las vivencias de los niños, respetando sus 

formas de afrontar una situación y buscando promover experiencias que estimule en ellos el 

deseo de aprender. Por último, valorar el proceso significa reflexionar sobre la práctica, 

buscando indagar sobre las formas en que los niños aprenden y sobre posibles mejoras para 

promover su desarrollo (MEN, 2017). 

En concordancia con lo anterior, Gymboree como entidad educativa favorece el 

cumplimiento de estas leyes ya que ofrece programas que promueven el desarrollo integral de los 

niños menores de cinco años, fomentando sus procesos de aprendizaje y promoviendo a su vez el 

desarrollo de habilidades socioemocionales en ellos.  

Por otra parte, para el desarrollo de este proyecto es importante tener en cuenta 

investigaciones previamente realizadas referentes a la misma temática. A continuación, se 

presentan tres investigaciones a nivel internacional enfocadas al desarrollo de habilidades 
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socioemocionales en la primera infancia a partir de distintas estrategias (Tabla 1), y dos 

investigaciones a nivel nacional desarrolladas bajo la misma temática (Tabla 2).
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Tabla 1 

Investigaciones internacionales sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales. 

 

Título Autor Año Objetivo Resultados 

Eficacia de un 

programa de 

educación 

emocional en la 

etapa escolar. 

Merchán, I., 

Bermejo, L., y 

González, J. 

2014 Medir los efectos positivos 

de un programa de 

educación emocional en la 

competencia social y 

emocional de los estudiantes 

participantes entre los 5 y 

los 7 años. 

Los niños en etapa escolar enfrentan 

situaciones en las que tienen que recurrir al 

uso de habilidades emocionales que le 

permitan, adaptarse a la sociedad cambiante 

en la que viven.  

Es necesario abordar contenidos como toma 

de contacto, expresión e identificación de 

emociones propias y en los demás, 

autoestima, empatía, comunicación y 

resolución de conflictos mediante 

intervenciones basadas en la lectura de 

cuentos y juegos con reflexión. 

Es posible evidenciar una mejora en el grado 

de amistad y las relaciones sociales del 

grupo participante. 

Reconocimiento 

facial de emociones 

y desarrollo de la 

empatía mediante la 

lectura mediada de 

literatura infantil. 

Riquelme, E., 

Munita, F., Jara, 

E., y Montero, I. 

2013 Reportar los resultados de 

un programa de lectura 

mediada de literatura 

infantil como una 

herramienta para el 

desarrollo de competencias 

emocionales, 

específicamente el 

reconocimiento facial de 

emociones y empatía en 

niños preescolares y 

escolares. 

Aquellos niños que formaron parte del grupo 

de lectura mediada mostraron un avance 

significativo en el reconocimiento facial de 

emociones, así como en el índice de 

empatía, en relación a los niños y niñas del 

grupo de lectura tradicional.  
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Habilidades 

sociales en niños de 

cinco años de una 

institución 

educativa pública 

de San Juan de 

Lurigancho. 

Montalvo, M. 2019 Es una investigación que 

busca medir los niveles de 

habilidades sociales en los 

niños del nivel inicial de una 

institución pública. Para 

esto, se basan en una 

muestra de 60 niños 

utilizando como instrumento 

el test de habilidades de 

interacción social de Shadia 

Abugattas y Maklouf. 

Los resultados muestran que los niños a 

nivel general alcanzan el nivel regular en el 

desarrollo de habilidades sociales. Al 

analizarlo por dimensiones los resultados 

muestran un nivel alto en la habilidad de 

relacionarse con sus pares; un nivel regular 

en la autoafirmación del niño y un nivel bajo 

en el desarrollo de la expresión de 

emociones.  
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Tabla 2 

Investigaciones nacionales sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales. 

 

Título Autor Año Objetivo Resultados 

Las prácticas 

educativas 

familiares en el 

desarrollo de 

habilidades sociales 

de niños y niñas 

entre dos y cinco 

años de edad en la 

ciudad de Medellín. 

Isaza, L.  2017 Es una investigación 

orientada a analizar las 

relaciones presentes en las 

prácticas educativas 

familiares y el desempeño 

en habilidades sociales de 

niños y niñas entre 2 y 5 

años de edad. Para esto se 

evaluaron las actuaciones de 

los padres desde las 

prácticas: autoritario, 

equilibrado y permisivo con 

la Escala Prácticas 

Educativas Familiares de 

Alonso Román, con una 

muestra de 100 niños y sus 

respectivas familias. 

Los resultados evidencian que a mayor 

implementación de prácticas autoritarias y 

permisivas por parte de las familias hay un 

menor desarrollo de repertorios en los niños 

para relacionarse con otras personas, por el 

contrario, a mayor presencia de prácticas de 

estilo equilibrado hay un mayor desarrollo 

de repertorios para interactuar. También, se 

concluyó que el contexto familiar presenta 

un papel fundamental en el desarrollo de 

habilidades sociales, en cuanto a la 

motivación social que propician los padres 

en la primera infancia.  

Pisotón: un 

programa de 

desarrollo 

psicoafectivo, como 

alternativa para 

construir la paz. 

 

Manrique-

Palacio, K. P., 

Zinke, L., & 

Russo, A. R. 

2018 Es un programa 

implementado en niños 

entre tres y siete años, que 

busca determinar su posible 

aporte a la construcción de 

paz en el país. 

La investigación demuestra que las 

necesidades emocionales de los niños 

participantes se centran en la aceptación de 

las normas sociales, el fortalecimiento del 

autoconcepto y la socialización primaria.  

Los hallazgos de este estudio han 

demostrado que la educación emocional 

impacta positivamente en el bienestar 

infantil, debido a que incrementan la 

comprensión y la regulación de emociones. 
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Se encontró que trabajar sobre las 

dimensiones emocionales promueve las 

competencias socioemocionales, 

promoviendo las habilidades sociales y el 

cumplimiento de las reglas del contexto.  
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Sumado a lo anterior, se debe considerar las limitaciones actuales para implementar 

espacios presenciales que fomenten la socialización e interacción entre los niños. Es por esto, 

que Del Valle Diego (2019), resalta la importancia de vincular en los espacios virtuales 

educativos un área de desarrollo que no desarticule las habilidades socioemocionales del proceso 

académico. También, el profesor debe poseer habilidades socioemocionales que le permitan 

tener la capacidad de satisfacer las necesidades tanto académicas como emocionales de los 

estudiantes. 

De igual forma, en entornos virtuales, así como en los presenciales, se debe buscar 

promover la interacción entre los estudiantes de manera libre y respetuosa, donde ellos puedan 

desarrollar habilidades sociales y emocionales a pesar de no tener un contacto presencial con los 

demás. (Del Valle Diego, 2019). 

Es así como el Centro de Estimulación Gymboree, manifiesta la necesidad de involucrar 

en su equipo de trabajo a una estudiante pasante de la carrera de Pedagogía Infantil de la 

Universidad de La Sabana, teniendo en cuenta que dicha profesión implica conocimientos sobre 

aspectos del desarrollo de los niños, así como procesos pedagógicos para su aprendizaje. 

De este modo, Gymboree busca que la pasante a partir de sus conocimientos y 

experiencia diseñe un proyecto que permita guiar u orientar el desarrollo de las siete habilidades 

socioemocionales planteadas por la Organización Norteamericana Zero To Three en los niños, el 

cual se pueda implementar en la modalidad virtual y presencial. 

Así pues, con el fin de responder a esta necesidad se plantea la creación y diseño del 

proyecto ‘Gymbo-Amigo’, con el que se busca orientar el desarrollo de las siete habilidades 

socioemocionales por medio de la lectura mediada y actividades apropiadas a la edad y nivel de 

desarrollo de los niños, y así facilitar en ellos su adaptación a un contexto educativo formal.  
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Para el desarrollo de este proyecto, es necesario que la pasante participe en la 

planeación y ejecución de clases virtuales y presenciales de Gymboree, con el fin de 

identificar lo que la institución está realizando referente a las habilidades 

socioemocionales, para así integrarlo al proyecto.  

Además, es necesario investigar y diseñar un material que incluya actividades 

pedagógicas que involucren la lectura mediada como estrategia para el fortalecimiento de 

estas habilidades, tanto en la modalidad virtual como en la modalidad presencial; 

también, se debe incluir material dirigido para los padres de familia y así apoyar el 

proceso en casa.  

Teniendo esto en cuenta, es importante destacar la labor de un pedagogo infantil 

para la realización de dicho proyecto, ya que son conocedores de los procesos de 

desarrollo en los niños según su edad y tienen la capacidad para implementar estrategias 

pedagógicas acordes a las necesidades educativas del contexto. En este caso particular, un 

experto en educación está capacitado para diseñar y brindar herramientas educativas que 

faciliten el desarrollo de las siete habilidades socioemocionales en niños menores de tres 

años.  

Objetivos 

Objetivo General 

Orientar el desarrollo de habilidades socioemocionales en niños menores de tres 

años, por medio de la lectura mediada a través del Proyecto Gymbo-Amigo en la 

modalidad virtual y presencial, para favorecer en ellos el proceso de adaptación a 

contextos educativos formales.  
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Objetivos específicos 

• Comprender los programas y lineamientos de Gymboree Colombia en la sede Santa 

Bárbara por medio de la revisión de documentos, participación en reuniones y 

observación de clases, para así contextualizar el proyecto. 

• Identificar los sustentos teóricos que están en coherencia con la filosofía de Gymboree, 

reconociendo así estrategias y herramientas pedagógicas para implementarlas de manera 

práctica en el proyecto.   

• Diseñar el proyecto Gymbo-amigo como parte del programa school skills en la 

modalidad virtual y presencial, con el fin de apoyar el objetivo de Gymboree en cuanto 

al desarrollo de las siete habilidades socioemocionales en los niños.   

• Establecer mecanismos de seguimiento sobre el impacto que tiene el proyecto Gymbo-

amigo en la comunidad Gymboree con el fin de identificar su eficacia. 

 

Marco referencial 

Habilidades Socioemocionales 

Según Cohen et al (2005) “Las habilidades socioemocionales son aquellas que preparan a 

los seres humanos para ser seguros de sí mismos, confiados, empáticos, intelectualmente 

curiosos, competentes en el uso del lenguaje para comunicarse y capaces de relacionarse bien 

con otros” (p. 2). Además, también afirma que el desarrollo social y emocional sienta las bases 

que ayudan a guiar al niño hacia la edad adulta, es decir, estas bases pueden afectar la forma en 

que los niños reaccionan y responden al mundo que los rodea por el resto de sus vidas.  
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En adición, Bisquerra y Pérez-Escoda (2007) se refieren a esto bajo el término de 

competencias emocionales definiéndolo como: “La capacidad de movilizar 

adecuadamente el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia” 

(p.63). También, destaca el valor integrador de estas competencias y su aplicabilidad a los 

contextos sociales en los que interactúan los seres humanos.  

Por otro lado, autores como Salovey y Mayer (1990), Daniel Goleman (1995), 

Lawrence-Shapiro (2008) entre otros, han hecho referencia al concepto de inteligencia 

emocional como esa capacidad para reconocer los sentimientos propios y los de los 

demás. Sin embargo, autores como Davis, Stankov y Roberts (1998), Saarni (2000), han 

cuestionado la existencia de la inteligencia emocional en cuanto aún es un constructo 

hipotético propio del campo de la psicología. 

Aunque este debate aún sigue abierto, se ha llegado al consenso de la importancia 

del desarrollo de las competencias o habilidades socioemocionales como un elemento 

esencial del desarrollo integral de la persona, con el objetivo de capacitarlo para la vida 

con las herramientas necesarias. 

De esta forma Bisquerra y Pérez-Escoda (2007) proponen un modelo en el que se 

clasifican las competencias emocionales en cinco bloques que son: conciencia emocional, 

regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para la 

vida y el bienestar. 

En cuanto a la conciencia emocional, se alude a la capacidad de los seres humanos 

para ser conscientes y responsables de sus propias emociones y de las de los demás, esto 

también incluye esa habilidad para percibir el clima emocional de un determinado 
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contexto y actuar acorde a ello (Bisquerra y Pérez-Escoda, 2007). 

El segundo bloque es la regulación emocional, considerada como aquella capacidad para 

manejar las emociones de manera apropiada. Esto supone ser consciente de la interacción 

existente entre emoción, cognición y comportamiento, así como también las habilidades de 

afrontamiento y de autogeneración de emociones positivas (Bisquerra y Pérez-Escoda, 2007). 

La autonomía emocional es el tercer bloque en este modelo y hace referencia a la 

autogestión personal en el que se incluye la autoestima, la actitud positiva ante la vida, la 

responsabilidad de sí mismo y la capacidad para buscar ayuda y recursos cuando se necesite, en 

otras palabras, es la resiliencia para afrontar las situaciones adversas (Bisquerra y Pérez-Escoda, 

2007). 

El cuarto bloque es la competencia social denominada como esa capacidad para mantener 

buenas relaciones con otras personas. Este bloque implica el dominar las habilidades sociales 

básicas como lo son el escuchar, saludar, normas de cortesía, entre otras, así como también el 

respeto por los demás, la comunicación receptiva y expresiva y la prevención y solución de 

conflictos (Bisquerra y Pérez-Escoda, 2007).  

El quinto bloque propuesto abarca las competencias para la vida y el bienestar, las cuales 

hacen referencia a la capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables en 

determinados contextos. Esto implica la toma de decisiones, la búsqueda de ayuda y recursos, la 

ciudadanía activa y cívica, así como también el fijar objetivos positivos (Bisquerra y Pérez-

Escoda, 2007). 

En concordancia con lo anterior, estudios realizados por autores como Sandoval y López 

(2017) afirman que la educación emocional desde edades tempranas fomenta la resiliencia 
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personal en los niños -entendiéndose esta como la regulación emocional de ellos mismos 

y su capacidad de afrontamiento-, así como también la empatía frente a los demás y un 

notorio incremento en sus expresiones de alegría o efusividad. 

Además, Clouder et al (2008) resalta la importancia de brindar formación social y 

emocional no solo a los niños, sino también, a los adultos encargados que están con ellos, 

pues así pueden mejorar su propio bienestar y después contar con las herramientas 

teóricas y prácticas para apoyar todo el desarrollo y potencial de los niños y los jóvenes.  

Sumado a lo anterior, Cohen et al (2005) considera esencial tres factores como 

parte de la preparación para la etapa escolar en los niños. El primero de estos es el 

lenguaje y la literatura, importantes para favorecer la comunicación y aumentar el 

vocabulario. El segundo son las habilidades de pensamiento, que incluyen la capacidad de 

razonar y pensar lógicamente ante eventos cotidianos. Y el último, son las habilidades 

socioemocionales, esenciales para favorecer sus procesos de adaptación a un contexto 

escolar donde ya no está la presencia de los padres.  

En cuanto a esta última, Clouder et al (2008) a partir de estudios realizados en 

España presentan una serie de características importantes que facilitan la implementación 

e integración del desarrollo socioemocional en el ámbito educativo, además de aclarar 

que es un trabajo conjunto entre la institución, los estudiantes y los padres de familia. 

Tales características se explican a continuación. 

1. Voluntariedad: cada uno debe participar de forma voluntario en el inicio y desarrollo 

del proceso. 

2. Implicación: los profesores y la institución deben adaptar cada propuesta a su 
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contexto, considerando las características propias de los niños y sus familias. 

3. Corresponsabilidad activa: existe un apoyo mutuo entre cada una de las partes 

involucradas, compartiendo objetivos y responsabilidades. 

4. Planificación: cada acción que se toma es rigurosa, ordenada y queda registrada.  

5. Atención cercana: todos los participantes reciben formación, acompañamiento, 

orientación, atención y seguimiento continuo.  

6. Largo plazo: la propuesta a desarrollar debe mostrar resultados a largo plazo para que 

sean contrastables.  

7. Evaluación: es necesario que se realice una evaluación reflexiva y continua a lo largo 

del proceso para identificar el impacto de las acciones implementadas.  

 A partir de esto, la enseñanza y por ende el aprendizaje de competencias sociales y 

emocionales en el ámbito escolar y educativo ha sido producto de estudios en países como 

Estados Unidos, donde organizaciones como el Committe for Children proponen algunas pautas 

prácticas para llevar estas competencias socioemocionales a las aulas de clase y asegurar un 

aprendizaje por parte de los estudiantes (Committe for Children, 2019). 

 Algunas de estas prácticas en el aula involucran: 

• Explicación de conceptos emocionales con palabras, imágenes y videos. 

• Grupos de discusiones en el aula para poner en práctica las habilidades aprendidas. 

• Reforzamiento del concepto durante toda la semana. 

• Enviar información a los hogares para trabajar en equipo con las familias. 

• Abordar el mismo concepto cada vez que sea necesario ante una situación particular. 



28 
PROYECTO GYMBO-AMIGO 

 

Sumado a esto, Pérez-Escoda y Filella-Guiu (2019) proponen atender las 

necesidades socioemocionales de cada una de las etapas evolutivas de los niños, 

diseñando intervenciones de carácter práctico y reflexivo acordes al nivel de desarrollo de 

los estudiantes, también, es fundamental que dichos programas tengan un margen de 

flexibilidad que permita modificarse conforme a la práctica y de esta forma evaluar 

permanentemente los progresos y hacer los cambios necesarios. 

Frente a esto, se ha demostrado que la formación de capacidades emocionales y 

sociales en los niños está reduciendo los castigos, expulsiones y llamadas a padres de 

familia en los contextos escolares. También, los juegos cooperativos, donde todos ganan 

o todos pierden, ha permitido construir lazos de amistad y disminuir la ira y agresión 

entre ellos (Lawrence-Shapiro, 2008). 

Es así como la organización Norteamericana Zero To Three destaca siete 

habilidades socioemocionales que consideran esenciales para apoyar la preparación a la 

etapa escolar, pues les permiten a los niños tener éxito en la escuela y más adelante en la 

vida adulta gracias a sus habilidades para relacionarse con otros y con ellos mismos de 

forma positiva (Zero To three, 2010). 

A continuación, se define cada una de estas siete habilidades según esta 

organización norteamericana.  

Confianza. La organización Zero To Three define la confianza como: “Habilidad 

que hace referencia a la creencia que los niños tienen en sus propias habilidades para 

dominar sus cuerpos, conductas y los retos que enfrentan, ellos aprenden que sus 

intereses son apoyados dentro de unos límites por las personas que ama” (Zero To Three, 
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2017, párr. 3). 

En concordancia con lo anterior, Terri Apter autor del libro The Confident Child (2007), 

explica que un niño seguro de sí mismo es un niño con alta autoestima, lo que significa que 

aquellos niños que se consideran valiosos y efectivos por quienes son y no solo por lo que hacen, 

tienen mayores expectativas respecto al éxito en el futuro y esto les permite persistir más en sus 

tareas y mostrar niveles más altos de rendimiento general que otros niños, que son igual de 

capaces, pero menos seguros. 

También, desarrollar esta habilidad de confianza en sí mismos, les permite a los niños 

tener una mayor tolerancia al fracaso y participar en un esfuerzo sostenido conjunto. Esto 

involucra una mayor conciencia de cómo su comportamiento afecta a ellos mismos y a las otras 

personas, preparándolos así para formar relaciones positivas y responsables con otros (Apter, 

2007). 

Es así, como la confianza y la autoestima no son conceptos aislados, sino por el contrario, 

son un conjunto de habilidades que le permite al niño y a la persona seguir intentándolo, seguir 

aprendiendo y seguir recuperándose aun cuando se experimentan situaciones de decepción o 

fracaso y mantener un compromiso positivo con otras personas (Apter, 2007). 

Ahora bien, la confianza y la autoestima en los niños involucra un complejo conjunto de 

sentimientos, creencias y expectativas basadas en las habilidades cambiantes del niño que 

interactúan e influyen su mundo. Es por esto, que no existe un ‘método simple’ o un ‘método 

único’ que permita incrementar la confianza y seguridad en ellos mismos rápidamente. Por el 

contrario, es un proceso de construcción constante en el que se va haciendo evidente su 

desarrollo, por medio de las actitudes y las respuestas que los niños proporcionen en sus 

contextos cotidianos (Apter, 2007). 
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Es por esto que, para apoyar el desarrollo de esta habilidad en los niños, es 

necesario como adultos, reconocer sus esfuerzos al igual que sus logros, valorando todo 

el proceso y no solo el resultado final. Además, es fundamental validar su confianza y sus 

habilidades al expresarles verbalmente lo que gusta acerca de ellos y el aprecio que se 

tiene. También, se debe permitir que ellos mismos puedan comentar sobre su propio 

aprendizaje y experiencias personales con entusiasmo a los demás, escuchándolos y 

respetando sus emociones (Conejeros, Rojas y Segure, 2010).   

Además de esto, el adulto tiene un rol importante ya que puede apoyar y aportar al 

desarrollo de la confianza y la autoestima en los niños por medio de las situaciones 

cotidianas a las que están expuestos aún desde su nacimiento. Así, cuando un bebé llora y 

su cuidador lo consuela en lugar de ignorarlo, este bebé está aprendiendo que es amado, 

importante y valorado (Apter, 2007; Conejeros et al, 2010).  

También, cuando un niño recibe elogios por haber resuelto un rompecabezas, está 

aprendiendo que es inteligente y capaz de resolver problemas, o cuando a un niño no le 

permiten jugar con un objeto peligroso y en cambio le ofrecen uno más seguro, está 

aprendiendo que sus intereses son importantes y serán respetados y apoyados dentro de 

unos límites por quienes lo aman (Zero To Three, 2010). 

Adicional a esto, Conejeros et al (2010) describe algunos indicadores que 

demuestran ciertos niveles de confianza en los niños, entre ellos están una autoestima 

adecuada relacionado con un sentimiento de seguridad personal, competencia social 

incluyendo empatía y asertividad, asociatividad que hace referencia a la capacidad de 

trabajo en equipo y sentido de pertenencia relacionado con la capacidad para crear y ser 

parte de un grupo. 
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A partir de esto, la organización Norteamericana Zero To Three (2010, 2016) propone 

algunas estrategias puntuales que permiten fomentar la confianza en sí mismos en los niños, por 

medio de las interacciones cotidianas. A continuación, se menciona cada una de estas: 

1. Establecer rutinas con el niño: cuando existen eventos predecibles, que suceden de la 

misma forma y a una hora similar, el niño se siente más confiado, seguro y en control 

de su mundo, ya que comprende lo que sucederá y puede prepararse para esos cambios 

que le permitirán crecer, jugar y aprender libremente. 

2. Permitir y facilitar muchas oportunidades para el juego: el juego es la forma como el 

niño aprende sobre él mismo, sobre otras personas y sobre el mundo que lo rodea. Es a 

través del juego que el niño aprende a resolver problemas y a desarrollar su confianza 

al identificar y reconocer sus habilidades y las de otros.  

3. Ayudar al niño a aprender a resolver problemas: ayudar al niño a resolver problemas, 

pero no resolverlos por él, es permitir que el niño descubra cómo resolverlo y de esta 

manera se sienta exitoso y capaz. A veces los momentos de mayor frustración en el 

niño, son los que le permiten que desarrolle sentimientos de confianza, competencia y 

dominio al saber que él mismo puede encontrar la solución. 

4. Dar responsabilidades al niño: sentirse útil y necesario en tareas acordes a su edad, le 

permite al niño sentirse importante y esto le genera confianza. 

5. Celebrar los logros del niño: reconocer ante el niño cada uno de sus logros le permite 

desarrollar su confianza. 

6. Animar al niño a dominar las tareas con las que está luchando: los niños aprenden 

haciendo cosas, por esto se puede dividir una tarea grande en pasos sencillos que le 
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permitan lograrlo con éxito y así sentirse en control y confiados. 

7. Proporcione un lenguaje para las experiencias del niño: debe ser un lenguaje y 

vocabulario que muestre comprensión y empatía e infunda confianza al niño. 

8. Ser un modelo a seguir: los niños están observando constantemente a su modelo adulto 

sobre qué hacer o cómo reaccionar ante las diferentes tareas o interacciones sociales. 

Por esto es importante que se aprenda a expresar las emociones correctamente y 

dialogarlo con el niño. 

Es así como existen múltiples formas en las que el adulto puede fomentar 

situaciones que le permitan al niño reconocerse como una persona amada y capaz, no solo 

por sus capacidades específicas, sino por quién es como ser humano y, por ende, este niño 

será capaz de replicar estas actitudes en sus relaciones interpersonales, basándolas en el 

respeto y amor hacia el otro (Apter, 2007).  

Curiosidad. Se refiere al deseo de aprender innato al ser humano, el afán de 

explorar, descubrir y poder resolver situaciones. Es un deseo interior de parte del niño 

que lo guía a querer aprender y no bajo la presión externa (Parlakian, 2020).  

Susan Engel menciona que la curiosidad es un componente esencial en el 

aprendizaje, el cual a lo largo de la historia ha permitido la creación de grandes inventos 

revolucionarios y logros valiosos para la civilización. Igualmente, se ha demostrado que 

cuando una persona es curiosa en algo en particular puede aprender más y mejor sobre 

esto (Engel, 2015). 

Sin embargo, en concordancia con la autora Engel, hay muy poca investigación 

científica sobre la forma como esta habilidad de la curiosidad se desarrolla en las 
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personas. Según estudios realizados se ha confirmado que hay factores complejos, desconocidos 

y un poco misteriosos sobre la forma como esta habilidad se adquiere o se pierde durante los 

años, confirmando que a medida que una persona va creciendo también va disminuyendo su 

curiosidad (Engel, 2015). 

De esta manera, al tener en cuenta los estudios actuales sobre la curiosidad, es posible 

afirmar que esta empieza como un sentimiento compuesto por otros pensamientos, emociones o 

impulsos (Engel, 2015). Pero para la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo, la 

curiosidad va y viene, lo que a menudo nos hace actuar sin siquiera saber que lo hemos sentido, 

no es una experiencia mental fácil de informar o registrar (Tough, 2012). 

Adicional a esto, Daniel Berlyne, uno de los pioneros en el tema de la curiosidad humana, 

la definió como un deseo o apetito que se busca satisfacer. Así cuando algo en el ambiente 

despierta la curiosidad de una persona, esta busca satisfacer este deseo de forma urgente hallando 

la información necesaria (Berlyne, 1960). 

De igual forma, estudios realizados por Berlyne, concluyen que el ser humano 

experimenta la curiosidad por periodos transitorios y en diferentes intensidades dependiendo sus 

intereses. También, a diferencia de otras especies, los humanos no solo experimentan la 

curiosidad sobre aspectos u objetos básicos, sino también una curiosidad epistémica que busca 

conocer el origen y las razones por las que suceden determinadas situaciones (Berlyne, 1960). 

Teniendo en cuenta lo anterior, Paul Tough define: “La curiosidad es como un impulso 

interno que está ligado al mundo externo, por medio de pensamientos relacionados con cualquier 

evento, información u objeto que un individuo no espera o no comprende” (Tough, 2012, p.9). 

Con esto, es importante mencionar que todos los seres humanos nacen con el deseo de 
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aprender, es decir, con una curiosidad natural por conocer cómo funciona el mundo. Esto 

hace que los niños aprendan por voluntad propia y no por una presión externa que los 

obligue, ya que, de esta manera los niños se motivan a buscar nuevas experiencias que 

provocan un mayor éxito académico a largo plazo (Parlakian, 2020). 

Es así como durante todas las etapas de cambios que experimenta un niño se 

pueden observar comportamientos que evidencian su curiosidad. Por ejemplo, un bebé 

busca la fuente de un sonido, rostros conocidos u objetos interesantes con sus ojos, un 

niño puede utilizar una herramienta para intentar alcanzar un objeto y pretender que es un 

teléfono, o también pueden realizar juegos simbólicos donde pretendan ser otra persona y 

realizar funciones específicas. 

Ahora bien, el rol del adulto en el desarrollo de la curiosidad juega un papel muy 

importante, pues su principal función es brindar experiencias enriquecedoras al niño, que 

le permitan continuar descubriendo y aprendiendo de su entorno. Para esto, Maria Gehl 

(2020) y la organización Zero To Three (2010) presenta algunas estrategias para apoyar 

el desarrollo de esta habilidad. 

1. Mostrar interés en el mundo que lo rodea: se pueden utilizar experiencias 

cotidianas como salir a caminar y realizar preguntas simples sobre lo que se 

observa al niño y permitir que él también realice sus propias inquietudes. 

2. Fomentar los intereses naturales: aprovechar los gustos e intereses del niño para 

unirse a sus actividades y explorar juntos sobre algo en particular. 

3. Responder preguntas de forma simple y clara: para esto se debe tener en cuenta el 

desarrollo del niño y antes de responder sus preguntas, pregúntele qué piensa él al 
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respecto. También, si no tiene una respuesta a sus preguntas dígaselo y hágale 

saber que está bien no tener todas las respuestas. 

4. Usar la biblioteca: los libros son ventanas a todo tipo de mundos para deleitar la 

mente curiosa, permítales a los niños elegir sus propios libros de acuerdo con sus 

intereses.  

5. Estimular al niño con preguntas abiertas: este tipo de preguntas no tienen una respuesta 

correcta o incorrecta y les permite a los niños desarrollar sus pensamientos e ideas. 

6. Crear un ambiente interesante: ofrecer al niño ambientes seguros y estimulantes que le 

permitan explorar y descubrir. 

7. Redirigir, no desanimar: es importante descubrir que está captando el interés del niño o 

qué habilidad está intentando dominar, para ofrecerla de manera segura. Esto les enseñará 

a los niños habilidades para resolver problemas, formas creativas y aceptables de hacer y 

obtener lo que desean. 

8. Disponer de tiempo para actividades abiertas: ofrecer materiales reciclables que le 

permita al niño usarlo de acuerdo con su imaginación sin ninguna instrucción a seguir. 

Con todo lo anterior, es posible afirmar que existen diferentes estrategias que permiten 

desde el rol del adulto apoyar el desarrollo de la curiosidad en los niños, sin embargo, lo más 

importante al buscar desarrollar esta habilidad es que el adulto sea un modelador mostrando al 

niño cómo explorar, descubrir y aprender (Parlakian, 2020). 

Intencionalidad. Esta habilidad alude al deseo y capacidad de tener un impacto en el 

mundo y la persistencia y determinación para actuar en ese deseo. Con esta habilidad, los niños 

aprenden a crear objetivos para alcanzar sus metas (Cohen et al, 2005).  
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Respecto a esto, Mulvey et al. (2011) explican que desde edades tempranas los 

niños desarrollan un fuerte sentido de equidad y justicia frente al mundo, lo que hace que 

de manera gradual sean conscientes de actitudes perjudiciales hacia ellos o hacia otras 

personas. Esto significa que el desarrollo de la intencionalidad en un niño es directamente 

proporcional a su desarrollo moral. 

Es decir, la práctica de esta habilidad de la intencionalidad se ve afectada por la 

capacidad de los niños para diferenciar su propia perspectiva de la perspectiva de un 

grupo, o para reconocer cuándo las metas de un grupo pueden estar en desacuerdo con los 

principios morales pertinentes en determinados contextos (Mulvey et al, 2011). 

De igual forma, la intencionalidad se ha clasificado como una habilidad cognitiva 

y social que se desarrolla desde la infancia a lo largo de la vida. Frente a esto, Carpendale 

y Lewis (2006) han realizado estudios que demuestran que la interacción directa de los 

niños con sus pares en un contexto de intercambio social contribuye a la adquisición de 

conocimiento emocional, juicios morales, entendimiento de la amistad y habilidades 

cognitivas-sociales, como la intencionalidad. 

Por esto, la intencionalidad se define como una habilidad social, necesaria para el 

proceso de adaptación a un contexto educativo formal, donde el niño está rodeado de sus 

pares e interactúa con ellos y con las normas establecidas en la institución, de acuerdo 

con su desarrollo moral y su capacidad para planear y tomar decisiones que beneficien a 

todos (Cohen et al, 2005). 

Además de esto, el desarrollo de esta habilidad le permite al niño tener la 

capacidad para identificar un objetivo y elaborar así un plan o un conjunto de medidas 

para alcanzar dicho objetivo, permitiendo que el niño domine nuevas habilidades sociales 



37 
PROYECTO GYMBO-AMIGO 

 

y cognitivas, teniendo en cuenta su desarrollo moral y su capacidad para tomar decisiones 

correctas (Mulvey et al, 2011).  

En adición, Carpendale y Lewis (2006) explican que la intencionalidad le permite al niño 

navegar el mundo social en el que se encuentra inmerso, teniendo en cuenta que esta no solo se 

aplica a la propia persona sino también hacia otros. Con esto, el autor hace referencia a la 

conexión existente entre los juicios morales y la intencionalidad, ya que esta última puede actuar 

de manera positiva o negativa provocando situaciones de exclusión o dominio social por factores 

como el género, raza o etnia.  

Ahora bien, el adulto tiene un rol importante frente al desarrollo de esta habilidad, ya que 

es necesaria su intervención para proponer situaciones donde el niño pueda implementar sus 

capacidades para planear y ejecutar una tarea, teniendo en cuenta las normas morales y sociales 

del contexto. Para esto, el equipo de la organización Zero To Three (2010) propone algunas 

estrategias para apoyar el desarrollo de esta habilidad. 

1. Preguntas para resolver problemas: realizar preguntas que ayuden a los niños a 

resolver ellos mismos los problemas presentados, y no intentar desde el rol del adulto 

resolverlos. 

2. Celebrar cuando se alcanza un objetivo: mencionar al niño las acciones puntuales que 

se realizaron para alcanzar dicha meta y animarlo a seguir haciéndolo. 

3. Proporcionar apoyo: estar dispuesto a brindar el apoyo necesario para la consecución 

de objetivos propios o colectivos.  

4. Modelar: ser un modelo para el niño a partir de la curiosidad, motivación y 

planificación propia. 
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5. Validar sus intereses: aprovechar cada situación cotidiana donde el niño muestra 

mayor interés y permitirle realizar esfuerzos en busca de un objetivo particular. 

6. Demostrar entusiasmo: reaccionar con alegría y entusiasmo antes las ideas, metas y 

planes del niño, garantizando al mismo tiempo que la actividad sea segura y 

apropiada.  

Autocontrol. “Es la habilidad de ser capaz de expresar emociones fuertes de 

forma apropiada, escogiendo comportamientos sabios y así establecer relaciones sanas. 

También, incluye la capacidad de aprender a calmarse y manejar adecuadamente sus 

sentimientos e impulsos fuertes” (Lerner y Parlakian, 2012, párr. 2).  

El concepto de autocontrol se ha definido desde hace muchos años, uno de sus 

pioneros fue Sigmund Freud (1922) quien denominaba control emocional a esa capacidad 

humana para dominar las pasiones inconscientes con la ayuda de mecanismos como la 

planificación, la gratificación y la conciencia de los demás.  

En concordancia con Freud, Lawrence-Shapiro (2008) agrega que las emociones 

se transmiten y se controlan a través de un sistema de comunicación en el cerebro, donde 

se involucran e interactúan estructuras y glándulas cerebrales provocando reacciones 

químicas al resto del cuerpo, vistas como respuestas emocionales a un estímulo.  

Además, Lawrence-Shapiro (2008) explica que todos los seres humanos poseen 

dos cerebros, uno es el cerebro pensante y otro el cerebro emocional, cada uno encargado 

de funciones y respuestas distintas, pero ambos igual de importantes. Así, para ayudar a 

los niños con el autocontrol o también llamado control emocional es necesario educar 

ambos cerebros proporcionando soluciones a cada uno.  
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Por otra parte, recientes estudios han demostrado que los niveles de autocontrol que un 

niño tiene pueden predecir la salud y bienestar que tendrá en la edad adulta. También, las 

personas con altos niveles de autocontrol son emocionalmente más estables, buenos jefes y se 

involucran en mejores relaciones sociales frente a aquellos con bajos niveles (Clabough, 2019). 

Asimismo, un fallo de autocontrol se demuestra en que la persona tiene conflictos 

interpersonales para estar con si mismo o con otras personas, posee menor logro intelectual, 

posee deseos reprimidos, adicciones y muchos otros resultados adversos que se han demostrado 

en estudios (Clabough, 2019). 

Con todo lo anterior, es posible afirmar que brindar herramientas para que los niños 

desarrollen un adecuado control emocional desde edades tempranas, es ofrecerles a ellos la 

posibilidad de controlar sus propias vidas, en otras palabras, es darles la libertad de ser lo que 

ellos quieran ser guardándose siempre de comportamientos auto destructivos (Clabough, 2019; 

Lerner y Parlakian, 2012). 

No obstante, el desarrollo de esta habilidad se da en un proceso largo y constante a lo 

largo de la vida de una persona, teniendo en cuenta que algunos niños naturalmente necesitan 

más ayuda con el autocontrol que otros, pues en esta habilidad se da la interacción entre la 

influencia biológica y la influencia del ambiente (Clabough, 2019). 

En adición, Erin Clabough (2019) explica que la empatía y la creatividad son habilidades 

que trabajan en conjunto cuando una persona decide tener autocontrol. La primera de estas, la 

empatía, se hace evidente cuando el niño puede ver el impacto que su comportamiento tendrá en 

las otras personas y tiene la suficiente empatía para entender cómo se sentirán los otros. La 

segunda, la creatividad, se hace evidente cuando el niño puede ver una mejor forma de obtener lo 

que quiere, ya que puede imaginar las consecuencias de su comportamiento y pensar en 
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soluciones diferentes. 

Por consiguiente, cuando interactúan estas tres habilidades, el autocontrol, la 

empatía y la creatividad, se produce una conexión profunda entre ellas que resulta casi 

imposible separarlas, en otras palabras, cultivar una de estas habilidades desencadena que 

también se desarrollen las otras dos (Clabough, 2019).  

Con lo anterior, es evidente que el adulto tiene un rol importante para apoyar el 

desarrollo del autocontrol en los niños. Para esto, Lawrence-Shapiro (2008), Lerner y 

Parlakian (2012) y en conjunto la organización Zero To Three (2016, 2010) brindan 

estrategias que buscan apoyar el control emocional en niños desde edades tempranas. 

1. Ayudar al niño a calmarse: cuanto más tranquilo se siente un niño, mayor control 

tiene de él mismo. Es importante ayudar al niño a calmarse a él mismo de diferentes 

formas, puede ser por medio del contacto físico como un abrazo. 

2. Enseñar comportamientos aceptables: decir y mostrar al niño lo que puedes hacer y 

no únicamente lo que no está permitido hacer. Esto les permite aprender a 

diferenciar entre el bien y el mal y canalizar su energía e intereses de manera 

aceptable. 

3. Dar al niño oportunidades para elegir: brindar espacios en los que los niños puedan 

elegir entre dos opciones les permite saber que el adulto confía en ellos para tomar 

buenas decisiones. También les ayuda a sentirse en control de la situación. 

4. Dar nombre y reconocer los sentimientos del niño: es importante hacer saber al 

niño que se comprenden sus sentimientos ya que esto le ayuda a calmarse y 

recuperar el control. Esto también les permite reconocer sus propias emociones, 
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habilidad importante para el contexto escolar. 

5. Ayudar al niño a aprender a esperar: cuando se tiene que esperar los niños aprenden 

a controlarse a sí mismos y esto les permite entender que los demás también tienen 

necesidades, durante el tiempo de esperar el niño puede realizar otra actividad. 

Además, ofrecerles oportunidades para jugar con amigos les permite aprender a 

esperar, compartir y tomar turnos.  

Adicional a estas estrategias que permiten crear espacios propicios para el desarrollo del 

autocontrol en los niños, existen otras que facilitan el actuar ante una situación de pérdida de 

control emocional por parte de un niño. 

1. Permanecer tranquilo: es importante que el rol del adulto permanezca estable y calmado 

ante una situación en la que él niño perdió el autocontrol. 

2. Intentar ofrecer una distracción: realizar algo que el niño no espera que se haga. 

3. Sugerir tomar un descanso: muchos niños se calman a ellos mismos cuando pueden estar 

en un lugar seguro. 

4. Reconectar: utilizar un tono de voz cálido y cariñoso, ofrecer un abrazo. 

5. Discutir sobre lo que sucedió y una posible solución: dialogar sobre lo ocurrido y realizar 

una lluvia de ideas sobre probables soluciones a la situación.  

6. Sugerir formas de manejar las emociones fuertes: proponer formas saludables de expresar 

sus emociones como saltar, rasgar papel o abrazar una almohada. 

Con todo lo anterior, es posible afirmar que existen diferentes estrategias que permiten 

desde el rol del adulto apoyar el desarrollo del autocontrol en los niños y reaccionar 

adecuadamente ante una situación de pérdida del control emocional (Lerner y Parlakian, 2012). 
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Relaciones. Esta habilidad hace referencia a la capacidad para formar relaciones 

positivas con otros, resolviendo problemas y asumiendo trabajos en grupo. También, 

involucra factores como el contexto, el temperamento de las personas y situaciones 

particulares que influyen de manera positiva o negativa en esta habilidad de relacionarse. 

(Parlakian y Seibel, 2002). 

Adicionalmente, según (Cole, Bruschi y Tamang, 2002) la cultura influye en la 

manera en que las personas se relacionan y se sienten acerca de una situación particular y 

en la forma en que expresan sus emociones frente a los otros.   

De igual forma, Papalia, Wendkos y Duskin (2009) explican que las personas 

empiezan a desarrollar su capacidad para relacionarse con otros desde el momento del 

nacimiento, resaltando así la importancia de las primeras interacciones de un bebé con su 

entorno más cercano con el fin de proporcionar las bases para el desarrollo social y 

emocional. 

En concordancia con esto Daniel Siegel enuncia: “Las interacciones entre los 

bebés y los cuidadores son la base del aprendizaje y el desarrollo de los niños en todas 

sus áreas (…) las relaciones humanas dan forma a las conexiones neuronales de las que 

emerge la mente” (Siegel, 1999, p.2). 

Así, un factor importante en estas interacciones es el temperamento único de cada 

uno de los involucrados que influye en el desarrollo de sus relaciones. Para esto, el New 

York Longitudinal Study realizó un estudio pionero a partir del cual plantean tres 

patrones de temperamento en los niños, los cuales afectan directamente su forma de 

relacionarse con otros (Chess, 1990).  
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El primero de estos patrones es denominado temperamento fácil o flexible, en el que se 

evidencian características como ritmos biológicos regulares (alimentación, sueño), niños con 

fácil adaptación ante algo novedoso y con estados de ánimo generalmente plácidos o positivos. 

El segundo tipo se denomina temperamento difícil o luchador, conformado por aquellos 

niños con ritmos biológicos irregulares, dificultad para adaptarse a situaciones novedosas, baja 

tolerancia a la frustración y estados de ánimo intensos y con frecuencia negativos. 

El tercer tipo se denomina temperamento lento para entrar en confianza o temeroso, 

caracterizado por niños con bajos niveles de actividad física, respuestas levemente negativas a 

estímulos nuevos y con reacciones ligeramente intensas, tanto positivas como negativas.  

No obstante, el temperamento no es el único factor influyente en el desarrollo de las 

relaciones, ni los niños son los únicos que aportan características a la relación que pueden 

mejorar u obstaculizar la calidad de estas, sino que los adultos también aportan sus propios 

rasgos de intercambio y se suman variables como la cultura y la familia (Siegel, 1999; Cole et al, 

2002).  

En concordancia con esto Norman-Murch, (1999, p.2), menciona: "Todo el aprendizaje 

tiene lugar en el contexto de las relaciones y se ve afectado de manera crítica por la calidad de 

esas relaciones". 

De esta forma, las primeras relaciones que establecen los niños pequeños tienen un gran 

impacto en su capacidad cognitiva, lingüística, emocional, social y moral, ya que estas relaciones 

pueden promover u obstaculizar su desarrollo. Así, si se quiere enriquecer u aportar al 

crecimiento de cada una de estas áreas es necesario establecer relaciones cálidas, cercanas, 

individualizadas y recíprocas (Norman-Murch, 1999). 
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Ahora bien, en cuanto a las relaciones que un niño establece en un contexto 

diferente al familiar se le denomina aprendizaje social y ocurre cuando hace referencia al 

afecto de sus padres o cuidadores primarios en una situación desconocida. Es decir, un 

niño con bases positivas para establecer relaciones puede exteriorizar su habilidad para 

conversar con otros en un contexto escolar (National Infant & Toddler Child Care 

Initiative, 2010). 

Sin embargo, no todo el aprendizaje ocurre a través de la interacción directa del 

niño con sus padres, sino también de la exploración de este con su entorno. Este aspecto 

se relaciona directamente con la seguridad y el apego que el niño tenga pues influye en su 

enfoque del mundo, reaccionando con curiosidad y compromiso o ansioso y temeroso de 

las oportunidades que presenta su ambiente (National Infant & Toddler Child Care 

Initiative, 2010).  

Con lo anterior, es evidente que el adulto tiene un rol fundamental al momento de 

apoyar en los niños el desarrollo de su habilidad para relacionarse con otras perosnas. 

Para esto, Parlakian y Seibel (2002) junto a la organización Zero To Three (2010) 

proponen algunas estrategias que buscan ayudar a los niños a construir relaciones 

positivas con otros. 

1. Brindar al niño tiempo sin interrupciones: permitir que el niño decida qué juego 

quiere realizar e interactuar con él sin realizar ninguna otra actividad que divida 

la atención. 

2. Mostrar interés genuino ante las actividades del niño: se pueden realizar 

comentarios positivos que le permitan saber al niño que el adulto está interesado 

en sus actividades.  
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3. Animar al niño a expresar sus sentimientos de una forma apropiada: un aspecto 

importante para formar relaciones positivas y sanas con otros es mostrar y 

reconocer los sentimientos propios y de otros de una manera constructiva. 

4. Ofrecer oportunidades para que el niño se relacione con sus pares: los niños 

necesitan practicar habilidades como compartir, tomar turnos, resolver 

problemas y sentir alegría con una amistad, así que se deben ofrecer espacios 

donde se juegue e interactúe con otros. 

5. Brindar participación en la solución de un problema: permitir que el niño 

proponga una solución a un problema sencillo le ayuda a sentirse valorado e 

importante y por ende desarrollar un sentido de responsabilidad. 

Con todo lo anterior, se puede afirmar que, aunque existen factores ambientales y 

biológicos que influyen directamente en el desarrollo de la habilidad para relacionarse con otros, 

también hay estrategias prácticas que permiten apoyar este proceso en los niños y aportar así a su 

desarrollo socioemocional (National Infant & Toddler Child Care Initiative, 2010).  

Comunicación. Esta habilidad alude al deseo de conectarse con otros mediante el 

intercambio de ideas y sentimientos, tanto verbal y no verbal. También, implica utilizar su 

capacidad de comunicación para resolver conflictos, problemas, construir relaciones con los 

demás, procesar nueva información, preguntar y responder preguntas (Rappaport, 2006). 

Ahora, en cuanto al desarrollo de la comunicación se debe mencionar que este se 

encuentra conectado con el desarrollo del lenguaje, el cual se da desde el momento de nacer 

hasta lo largo de toda la vida de la persona. 

Papalia, Wendkos y Duskin (2009, p.221) definen el lenguaje como: “Un sistema de 
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comunicación basado en palabras, gramática y el desarrollo cognitivo con los que una 

persona puede comunicar sus necesidades, sentimientos e ideas a fin de ejercer control 

sobre su vida”.  

En concordancia con lo anterior, Debbie Rappaport (2006) menciona que los 

niños son grandes comunicadores que tienen la capacidad para encontrar formas variadas 

de comunicar sus necesidades, ya sea por medio de respuestas físicas como el llanto o 

expresiones faciales, y respuestas verbales como palabras o sonidos, entre otros. 

De acuerdo con esto, Papalia et al (2009) explica la secuencia de desarrollo inicial 

del lenguaje por el que todos los niños atraviesan desde el momento de su nacimiento. 

Esto, lo divide en cinco etapas las cuales son el habla prelingüística, las primeras 

vocalizaciones, la percepción de sonidos y estructura del lenguaje, ademanes, primeras 

palabras y primeras oraciones. 

De esta forma, a medida que los niños crecen y avanza su desarrollo, se adicionan 

otros conceptos como el vocabulario, el cual se clasifica en vocabulario expresivo que 

son aquellas palabras que habla el niño y vocabulario comprensivo que son aquellas que 

puede comprender aún si no las habla todavía (Papalia et al, 2009). Con esto se puede 

afirmar que el lenguaje es un acto social en el que la persona, aún desde edades 

tempranas, busca interactuar y comunicarse con su entorno.  

Por esto, Tamis-LeMonda et al (2004), basado en un estudio que realizó afirma 

que: “La sensibilidad y responsividad hacia el nivel de desarrollo del niño puede ser más 

importante que el número de palabras que se le digan” (p. 2). Así, factores sociales como 

la sensibilidad y la respuesta positiva hacia el niño durante la interacción influyen en su 

vocabulario y desarrollo comunicativo. 
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Además, a partir de esas primeras interacciones sociales los niños empiezan a volverse 

más competentes para entender la pragmática y el habla social, que hace referencia al 

conocimiento práctico que les permite utilizar el lenguaje para comunicarse con otros, 

incluyendo el saber cómo pedir las cosas y cómo conversar en determinado contexto (Rice, 

1982).  

También, dentro de la pragmática se distinguen dos tipos de habla que son el habla social 

y el habla privada. La primera hace referencia a la intención de hablar para que la otra persona 

comprenda lo que se intenta expresar. La segunda, se refiere al acto de hablar en voz alta con uno 

mismo sin ninguna intención de comunicarse con otros. (Rice, 1982). 

Sumado a esto, Lawrence Shapiro resalta la importancia de desarrollar en los niños la 

capacidad para comunicarse emocionalmente de manera adecuada, incluyendo la consciencia de 

la conducta no verbal de los demás como los gestos, el lenguaje corporal, las expresiones faciales 

y el tono de voz, que le permitirá al niño adaptarse más fácilmente en un contexto escolar 

(Lawrence-Shapiro, 2008). 

Ahora bien, Debbie Rappaport (2006) de la organización Zero To Three presenta una 

estrategia denominada “framing” para construir una comunicación efectiva en los primeros años 

de vida. Con esto se busca facilitar y mejorar la comunicación con los niños desde edades 

tempranas y de igual forma brindarles a ellos herramientas para sus interacciones sociales.  

Este enfoque explica que las personas y por ende los niños, no pueden ser expertos en 

todo, por esto los “frames” o “marcos” permiten rápidamente que la información que se está 

recibiendo tenga sentido y de esta forma se procese de manera que permita dar una respuesta 

adecuada (Rappaport, 2006). 
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A su vez, estos “frames” dirigen la forma en que las personas razonan sobre la 

información de un mensaje, pudiendo influir de manera positiva o negativa. Por esto se 

deben identificar los marcos que actualmente rigen la forma en que las personas o los 

niños piensan, teniendo en cuenta que estos surgen a partir de las experiencias 

(Rappaport, 2006). 

A partir de lo anterior, la organización Zero To Three (2016) propone algunas 

estrategias que se pueden implementar con los niños desde edades tempranas, a fin de 

apoyar el desarrollo de su habilidad para comunicarse con otros.  

1. Hablar a los niños en su lenguaje: hace referencia a la importancia de establecer 

una comunicación con los niños de manera clara y apropiada para su nivel de 

desarrollo. Esto implica el uso de un vocabulario sencillo y de expresiones que 

involucren modificaciones en el tono de voz o en la emoción al emitirlas. 

2. Responder y asignar palabras a los gestos del bebé: si el niño aún no emite 

palabras de manera verbal es importante desde el rol del adulto expresar 

palabras o frases ante cada uno de sus gestos o movimientos, ya que esto lo 

motiva a continuar comunicándose. 

3. Establecer conversaciones y no monólogos: es importante brindar al niño el 

espacio y el tiempo para que piense y realice su respuesta ante una interacción 

social. 

4. Leer juntos: la lectura favorece el desarrollo del lenguaje en tanto a vocabulario 

y contextualización de este. 

5. Promover el juego de roles: los niños se expresan libremente mediante el juego 
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simbólico, y esto a su vez favorece el desarrollo de habilidades de lenguaje y 

sociales, como la empatía. 

Con todo lo anterior, se puede afirmar que el desarrollo de la habilidad para comunicarse 

está directamente relacionado con el desarrollo del lenguaje y este a su vez, esta mediado por 

factores biológicos, culturales y familiares que pueden promover u obstaculizar el mismo 

(Rappaport, 2006). 

Cooperación. Esta habilidad hace referencia a la capacidad de equilibrar las propias 

necesidades con las de los demás, participando en un esfuerzo conjunto y satisfactorio para 

ambas partes, tanto el adulto como el niño (Lerner, 2016). 

Slocombe y Seed (2019) mencionan que la cooperación es una característica fundamental 

de la raza humana, que está profundamente arraigada a la naturaleza propia del humano y es 

evidente de diversas maneras en todas las culturas, familias o instituciones. Con esto, se alude a 

que la cooperación humana es producto de la evolución genética y cultural de la sociedad. 

El mismo autor presenta algunos comportamientos cooperativos presentes en los 

humanos desde la infancia, y a su vez necesarios en el mundo globalizado que demanda cada vez 

más rápido cambios en los grupos sociales y en la forma en que se interactúa. Algunos de estos 

comportamientos cooperativos son el ayudar o el compartir, y a su vez para cada uno, existe una 

contraparte como el obstaculizar o monopolizar (Slocombe y Seed, 2019).  

Ante esto el autor esboza: “Por lo tanto, es importante comprender cuál es la mejor 

manera de moldear el comportamiento cooperativo de los niños, ya que cualquier intervención 

puede producir resultados inesperados. Comprender cómo lograr la inteligencia cooperativa tiene 

importantes implicaciones prácticas” (Slocombe y Seed, 2019, p. 1). 
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Teniendo esto en cuenta, uno de los comportamientos cooperativos más frecuentes 

en la infancia y a lo largo de la vida humana es el ayudar a otros. Este comportamiento 

inicia desde los primeros meses cuando los bebés ayudan bajo su perspectiva de 

experimentar un juego divertido, y va evolucionando a lo largo de la vida cuando una 

persona lo hace como un acto voluntario e intencionado (Slocombe y Seed, 2019; Lerner, 

2016). 

Sumado a esto, Tomasello et al (2009) explica que los niños a partir de los 14 

meses tienen la capacidad cognitiva de ayudar selectivamente a quién lo necesite y a 

quién ellos deseen. Luego, a partir del segundo año de vida, los niños tienen la capacidad 

de inferir los objetivos o necesidades de los demás y pueden tomar la decisión de ayudar 

a alguien de manera voluntaria.  

Adicionalmente, a medida que una persona envejece y madura su desarrollo 

cognitivo, puede ayudar a otros de formas cada vez más complejas y variadas sin esperar 

ninguna recompensa a cambio, pues la ayuda ya no está mediada por un análisis de costos 

y beneficios simples como si sucede con un bebé (Tomasello et al, 2009). 

Conjuntamente,  Vaish y Tomasello (2014) realizaron un estudio en el que se 

demuestra que en los niños menores de 15 meses resulta útil elogiar y reforzar las 

conductas de ayuda. Sin embargo, a partir de los dos años los elogios e instrucciones de 

ayudar disminuyen las probabilidades de que el niño lo haga de forma voluntaria. 

Además, a partir de los tres años los niños prefieren ayudar a aquellas personas que han 

sido útiles para ellos antes y evitan ayudar a quienes han hecho daño (Vaish y Tomasello, 

2014). 

Por consiguiente, los estudios han concluido que ayudar a otros es un 
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comportamiento robusto y flexible en los niños pequeños, que se vuelve cada vez más complejo 

y selectivo con la edad. También, se ha demostrado que los seres humanos son fisiológicamente 

sensibles a las necesidades de los demás, evidenciando cambios en su sistema nervioso y 

dilatación de las pupilas, que genera una preocupación genuina por la persona necesitada 

(Tomasello et al, 2009; Vaish y Tomasello, 2014). 

En esa misma línea, otro de los comportamientos cooperativos más frecuentes en la 

infancia es el trabajar en equipo y compartir. Este comportamiento se da después de que los 

niños desarrollan la capacidad de ayudar a otros, pues comienzan a comprender que trabajando 

en conjunto logran metas conjuntas y compartidas (Slocombe y Seed, 2019). 

Investigaciones realizadas por Michael Tomasello denominan intencionalidad compartida 

a esa capacidad que tienen los pequeños para tener en cuenta las perspectivas e intenciones de los 

demás cuando colaboran. Para esto, afirman que es fundamental la atención conjunta que surge a 

los 9 meses cuando el bebé y su cuidador coordinan y comparten la atención sobre un objeto 

(Tomasello et al, 2009). 

Ante esto, el mismo autor afirma: “La intencionalidad compartida es una forma de 

cooperación exclusivamente humana, así como la construcción de normas sociales que se basan 

en una mentalidad colectiva… curiosamente los niños ya hacen cumplir las normas, desde la 

tierna edad de tres años” (Tomasello et al, 2009, p. 3). 

Además de esto, ocurre un cambio de desarrollo en las habilidades cooperativas de los 

niños que les permite realizar tareas más complejas. A partir de los tres años los niños tienen la 

capacidad de cambiar de manera flexible entre la propia perspectiva y la de los demás, 

facilitando el trabajo cooperativo (Slocombe y Seed, 2019). 
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Ahora bien, en cuanto a compartir con los demás, se ha demostrado que los niños 

de tres a cinco años prefieren distribuciones equitativas ante una recompensa colectiva y 

rechazarán toda oferta desigual. Además, en esta edad los niños necesitan una señal 

explícita de la otra persona para facilitar el intercambio compartido (Lerner, 2016; 

Slocombe y Seed, 2019). 

Sin embargo, para los niños resulta más sencillo y motivante compartir 

información acerca de algo que un recurso físico que ellos posean. Por esto, desde los 

doce meses los niños señalan de manera informativa sobre algo que se le solicita, pues les 

resulta motivante ayudar a alguien de esa forma (Slocombe y Seed, 2019). 

A partir de lo anterior, Claire Lerner (2016) y la organización Zero To Three 

(2010, 2016) plantean algunas estrategias que se pueden implementar con los niños desde 

edades tempranas, a fin de apoyar y promover el desarrollo de su habilidad para cooperar 

con los demás y así favorecer su ingreso a un contexto escolar.  

1. Tomar turnos: esta habilidad se aprende por imitación en los juegos y brinda la 

oportunidad de que el niño sienta la satisfacción de haber alcanzado algo en equipo. 

2. Brindar tiempo para resolver un problema: permitir que el niño proponga 

soluciones a los problemas que se le presentan le permite desarrollar la capacidad 

para participar en un equipo. 

3. Brindar opciones manteniendo las reglas: ofrecer opciones al niño muestra 

respeto hacia él, y el respeto crea un sentido de colaboración. 

4. Ofrecer sugerencias y no órdenes: las órdenes por lo general evocan resistencia. 

5. Asignar tareas del hogar: este es el mejor escenario para poner en práctica los 



53 
PROYECTO GYMBO-AMIGO 

 

beneficios de la cooperación. 

Con todo lo anterior, se puede afirmar que el desarrollo de la habilidad para cooperar está 

mediado en la infancia por dos comportamientos principales, ayudar a otros y trabajar en equipo 

compartiendo al mismo tiempo. Estos comportamientos van evolucionando a medida que se 

desarrolla la persona y le permite vivir en sociedad (Slocombe y Seed, 2019). 

En conclusión, el desarrollo de estas siete habilidades socioemocionales ofrece a los 

niños herramientas para responder adecuadamente a contextos escolares, sin la presencia de sus 

padres. También, les permite fortalecer sus interacciones sociales con personas fuera de su 

círculo familiar y así, sus respuestas emocionales a las situaciones cotidianas.  

Lectura Mediada 

En los últimos años el interés por el desarrollo de las competencias emocionales y 

sociales en los niños ha tenido un aumento significativo, a partir del cual se han realizado 

diversos estudios, implementando diferentes instrumentos y métodos a fin de alcanzar y 

favorecer este desarrollo socioemocional.  

Algunos de los estudios más destacados en esta área abarcan temas como las diferencias 

individuales de los niños, el ambiente sociocultural o factores familiares y biológicos (Velandia, 

2014). Por otra parte, otros estudios se centran más en temas como el tipo de vínculo existente, la 

interacción entre el adulto y el niño y la alfabetización emocional por medio de la lectura 

mediada (Velandia, 2014). 

En cuanto a esta última, Nicolás Velandia (2014) resalta la importancia de la lectura 

conjunta en el aprendizaje inicial de los niños, asociándolo con otros procesos de desarrollo 

como el socioemocional. A su vez, se destaca la influencia existente entre la lectura y la 
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interacción entre el niño y el adulto que lo dirige, así como el contexto social, cultural y familiar 

que rodea a los involucrados.  

Frente a esto, autores como Bus, (2002); González, (2009) han definido la lectura 

mediada o lectura conjunta como una práctica en contextos letrados, donde el adulto es quien 

dirige la lectura al niño, promoviendo así el aprendizaje de la comprensión de la historia, lo cual 

produce efectos en su rendimiento escolar posterior. También, esta lectura mediada está 

directamente influida por el tipo de apego y relación que exista entre el adulto y el niño. 

Riquelme y García (2016) en su estudio sobre los efectos a largo plazo de la lectura 

mediada lo explican de la siguiente manera:  

El adulto intermediario juega un papel clave conectando el mundo de la ficción y el 

mundo real; se puede conceptualizar como un mediador que ayuda a los niños a 

comprender el contenido del libro en un proceso de exploración conjunta de un mundo de 

ficción llamado lectura mediada (p. 438) 

A partir de esto, autores como Flórez, Restrepo y Schwanenflugel (2007) han realizado 

investigaciones que permiten dar cuenta sobre la importancia de la relación e interacción 

existente entre el adulto y el niño en la lectura mediada. Tras esto, se ha determinado que 

aquellos niños expuestos a la lectura mediada desde edades tempranas presentan un mayor 

rendimiento escolar gracias a que por medio de este tipo de lectura se favorecen conversaciones 

sobre temas desafiantes para su nivel de razonamiento. 

Adicional a esto, existen otros factores  que enriquecen la lectura mediada, tales como la 

cercanía entre el niño y el adulto al momento de leer el cuento, ya que es diferente si el niño se 

encuentra junto al adulto o si se encuentra distante, también, factores como el señalar las 
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ilustraciones, cambios en las tonalidades de la voz, modificar palabras del texto, plantear relación 

entre la historia que se lee y las experiencias de los niños, plantear conversaciones y permitir al 

niño participar activamente (Velandia, 2014).  

Todos estos factores mencionados, favorecen y enriquecen la experiencia de lectura 

mediada entre el niño y el adulto. Además, permite generar mayor interés y motivación por parte 

de los niños, que a su vez provoca un mayor involucramiento en la situación de la historia que se 

les presenta y así ellos empiezan a formular y responder preguntas a partir de la misma 

(Velandia, 2014). 

Teniendo esto en cuenta, González (2009) afirma que, al realizar prácticas de lectura 

mediada en el hogar, entre los padres y los niños, se facilita la experiencia posterior al 

implementarse en las aulas, puesto que los niños se sienten familiarizados y cómodos con este 

tipo de práctica.  

Así, este autor afirma que, al tener experiencias previas con este tipo de lectura, los niños 

son capaces de responder e interactuar en el aula aportando aspectos nuevos, mientras que 

aquellos niños que no están familiarizados responden a las interacciones repitiendo lo mismo que 

se menciona en la historia (González, 2009). 

Ahora bien, en cuanto a la relación existente entre la lectura mediada y el desarrollo de 

las habilidades socioemocionales en los niños, Munita y Riquelme (2013) explican que las 

competencias emocionales son habilidades observables en los seres humanos, las cuales se hacen 

evidentes en la interacción y el contexto social en el que se desenvuelven las personas.  

A partir de esto, se plantea la importancia de establecer en el aula y en los hogares, 

estrategias de interacción social y emocional entre los niños, desarrollando herramientas que se 
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encuentren articuladas al mundo escolar y a contextos inclusivos que permitan implementar estas 

habilidades de manera estable y apropiada para el nivel de desarrollo de los niños (Munita y 

Riquelme, 2013; Riquelme y Montero, 2013).   

Es así como a lo largo de la historia, la literatura y especialmente la literatura infantil se 

ha asociado con el plano emocional, implementándose en algunas intervenciones psicológicas, 

como la bibliotherapy o biblioterapias, que buscan brindar apoyo emocional a las personas por 

medio de la lectura de libros (Stainbrook, 2011). 

También, se ha implementado como mecanismo para promover el desarrollo de las 

habilidades emocionales y sociales en los niños, fuera y dentro de la escuela. Sin embargo, en el 

contexto escolar, es común que se incluya la literatura infantil de manera curricular como una 

herramienta de alfabetización y muy pocas veces como una herramienta para promover las 

habilidades emocionales (Riquelme y García, 2016; Munita y Riquelme, 2013; Riquelme y 

Montero, 2013). 

Ante esto, autores como Munita y Riquelme (2013) y Beuchat (2006) afirman que la 

literatura en la escuela se puede implementar como una herramienta para fomentar el aprendizaje 

y práctica de competencias emocionales, ofreciendo a los niños la oportunidad de establecer una 

conexión entre el mundo emocional de la ficción y el mundo real con la ayuda del adulto 

actuando como mediador. 

Además, al considerarse las habilidades emocionales como observables, el contexto 

escolar y la lectura mediada favorecen esa interacción social entre niños y adultos, necesaria para 

mejorar y practicar las competencias socioemocionales (Riquelme y García, 2016). Tras esto, 

autores como Jennings y Greenberg (2009) resaltan como competencias básicas a desarrollar por 

medio de la lectura mediada, el reconocimiento de las emociones, la regulación emocional y la 
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empatía, considerados como fundamentales para el desarrollo en otras áreas.  

Para lograr esto, el adulto mediador cumple un rol fundamental al ser el encargado de 

dirigir aspectos emocionales del mundo de ficción hacia aspectos emocionales del mundo real 

del niño, por medio del diálogo y la narración; teniendo en cuenta que el objetivo de la lectura 

mediada es permitir al niño transferir a su vida diaria lo que ha aprendido sobre la historia 

(Riquelme y Montero, 2013). 

De igual forma, McGrath (2016) destaca la importancia de que el adulto valore de forma 

explícita la opinión de cada uno de los niños participantes, escuchándolos y animándolos a darle 

significado a todo lo que están viendo y oyendo durante la lectura mediada.  

En concordancia con todo lo anterior, el Ministerio de Educación de Colombia (MEN) 

plantea en sus bases curriculares, cuatro actividades rectoras que le dan significado a cada una de 

las experiencias del niño desde que nace, considerando que el desarrollo socioemocional en la 

persona empieza mucho antes de ingresar al sistema educativo formal (MEN, 2017). 

A partir de esto, el juego, el arte, la exploración del medio y la literatura se convierten en 

ejes centrales del desarrollo de cada uno de los niños, donde más que herramientas, estas 

actividades por sí mismas posibilitan aprendizajes, convirtiéndose en formas de expresión que 

les permite a los niños entender la realidad y, por ende, favorecer su desarrollo (MEN, 2017). 

En cuanto a la literatura, se considera una de las formas como los niños se relacionan con 

otros y con su entorno, convirtiéndose en una posibilidad para que el adulto, por medio de la 

lectura mediada, proponga diálogos, experiencias, preguntas y, sobre todo, espacios para 

escuchar, observar y dejar hacer y ser a cada uno de los niños (MEN, 2017). 

Sumado a esto, es importante que el adulto mediador personalice las historias que lee a 
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los niños, ya que esto aumenta la comprensión de la historia por parte de ellos y así, se agrega 

coherencia a sus propios recuerdos, lo cual los ayuda a reconocer patrones en el mundo que los 

rodea, incluso desde edades tempranas (McGrath, 2016). 

Por otro lado, el mundo está experimentando cambios en sus formas de relacionarse con 

otros, donde gracias a los avances tecnológicos ahora se promueven las experiencias digitales 

que facilitan la interacción entre las personas y el mundo. Ante esto, la producción de literatura 

digital para niños ha aumentado considerablemente como una alternativa para los cambios que se 

experimentan (Araújo y Moro, 2021). 

Con esto, Real y Correro (2015) definen la literatura digital como:  

Aquella que engloba materiales creados con tecnología digital y para ser leídos en 

dispositivos digitales. Comprende escritos y creaciones que involucran lenguaje de 

programación, imágenes en movimiento, sonidos, enlaces y otros recursos que exigen una 

intensa participación del usuario en la lectura (p. 176). 

Teniendo esto en cuenta, Real y Correro (2015) han estudiado prácticas de lectura 

mediada en entornos digitales, tanto en contextos familiares como escolares. Estos autores 

resaltan que, sin la presencia de un mediador, la experiencia y comprensión de los niños con los 

libros digitales queda reducida a un juego multimedia, pues, aunque este ofrece una amplia gama 

para estimular los sentidos, se hace indispensable la interacción con el otro para propiciar esos 

espacios de diálogo y socialización propios de la lectura mediada. 

Además, al igual que en los espacios presenciales, la lectura mediada en entornos 

digitales se ve influida por factores como el tipo de texto, la cultura, el lenguaje, los 

conocimientos previos de los niños y el dispositivo en el que se lee el texto. Estos aspectos se 
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deben considerar al momento de seleccionar las estrategias de lectura que se implementarán 

durante la lectura mediada (Araújo y Moro, 2021).  

Por ende, (Solé, 2008, como se citó en Araújo y Moro, 2021) sugiere tres tipos de 

estrategias para implementar antes, durante y después de la lectura mediada, aplicable para 

entornos presenciales y digitales. La primera de ellas es para antes de la lectura y comprende 

todos los conocimientos previos sobre la historia, incluyendo aspectos como la motivación para 

la lectura, el objetivo de la lectura, las predicciones del texto y preguntas iniciales que surjan.  

Después, durante la lectura, se hace necesario diferenciar entre libros digitales y libros 

físicos. Con los primeros, el niño debe conocer cómo manipularlos, si debe hacer clic, tocar o 

arrastrar, escribir o mover el cuerpo. Con los libros físicos, el niño también necesita conocer la 

estructura general, identificando la página de inicio y final, imágenes y páginas. En ambos casos, 

se trata de conocer y explorar el libro, ya sea impreso o digital, permitiendo a los niños el placer 

libre de conocer un libro. 

Por último, las estrategias a implementar después de la lectura varían de acuerdo con el 

tipo de texto, edad de los niños, nivel de desarrollo y comprensión, tipo de relación con el adulto, 

entre otros aspectos. Sin embargo, el rol del adulto mediador debe ser optar por dinámicas e 

interacciones que promuevan la reflexión y participación voluntaria de los niños, alentándolos a 

hacer predicciones y construir significado a partir de la historia y sus aspectos emocionales en 

los personajes (Solé, 2008, como se citó en Araújo y Moro, 2021). 

En conclusión, la lectura mediada en entornos presenciales y digitales tiene el potencial 

para favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas, de lenguaje y socioemocionales en los 

niños, gracias a la interacción que se da entre el mediador y ellos, lo cual posibilita aprendizajes 

y experiencias enriquecedoras (Araújo y Moro, 2021; Velandia, 2014).  
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Plan de acción 

El Centro de Estimulación Gymboree es consciente de la importancia que tiene en la vida 

del ser humano el desarrollo de habilidades socioemocionales desde edades tempranas. Pues, tal 

como se mencionó anteriormente estas habilidades son las que le permiten a la persona 

relacionarse de manera positiva con ella misma y con otros en diferentes contextos.  

Por esta razón, Gymboree busca promover en los niños habilidades sociales y 

emocionales, desde el enfoque de la Organización Zero To Three, que les permitirá adaptarse 

para su ingreso a un contexto educativo formal. Para esto, Gymboree ha ido incluyendo en sus 

redes sociales material publicitario, tales como videos e infografías, referentes a cada una de 

estas habilidades, con el fin de darlas a conocer a las familias de los niños participantes y 

desarrollarlas con ellos.  

No obstante, debido a la situación de pandemia, Gymboree se ha adaptado a las 

necesidades de las familias y para esto el programa de school skills ha creado la modalidad 

virtual manteniendo a su vez la modalidad presencial, donde por medio del proyecto Gymbo-

amigo busca ofrecer a los niños, las familias y profesores herramientas y actividades que les 

permitirá orientar el desarrollo de cada una de estas habilidades socioemocionales ya sea en la 

modalidad virtual o presencial. 

El proyecto Gymbo-amigo abarca tres grupos de población. El primero de este son los 

niños participantes de las clases de school skills virtual y presencial de las sedes de Santa 

Bárbara y Colina en Bogotá. Para esto, se presenta una caracterización de los niños participantes 

hasta la fecha en la modalidad virtual (Tabla 3) y una caracterización de los niños participantes 

hasta la fecha en la modalidad presencial (Tabla 4).  
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Tabla 3 

Caracterización población niños modalidad virtual. 

 

Nombre Edad Sede Acudiente presente 

Niño 1 1 año Santa Bárbara Niñera 

Niño 2 2 años Santa Bárbara Mamá 

Niño 3 2 años Colina Mamá 

Niña 4 3 años Colina Papá 

Niña 5 2 años Colina Mamá 

Niña 6 3 años Colina Mamá 

Niño 7 3 años Colina Mamá 

Niña 8 2 años Colina Niñera 

Niña 9 2 años Colina Niñera 

 

Con esta información se evidencia que actualmente hay nueve niños vinculados en la 

modalidad virtual en las sedes Santa Bárbara y Colina de la ciudad de Bogotá, estando todos en 

el rango de 1 a 3 años. Además, es importante mencionar que los niños participantes en school 

skills siempre se encuentran acompañados por sus padres o cuidadores durante las sesiones de 

clase virtual. 

Tabla 4 

Caracterización población niños modalidad presencial. 

 

Nombre Edad Sede Acudiente presente 

Niño 1 1 año Santa Bárbara Ninguno 

Niño 2 2 años Santa Bárbara Ninguno 

Niño 3 1 año Santa Bárbara Ninguno 

Niño 4 3 años Santa Bárbara Ninguno 

Niño 5 3 años Santa Bárbara Ninguno 

Niña 6 2 años Santa Bárbara Ninguno 
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Niña 7 2 años Santa Bárbara Ninguno 

 

Con esta información se evidencia que actualmente hay siete niños tomando las 

clases presenciales en la sede Santa Bárbara y se espera que en los próximos días o 

semanas se vinculen otros siete niños más. Además, es válido mencionar que en la 

modalidad presencial el proyecto Gymbo-amigo se implementará en la sede Santa 

Bárbara y los niños participantes asisten a las instalaciones de Gymboree durante tres 

horas diarias sin la presencia de algún acudiente. 

Ahora bien, en cuanto a la ejecución del proyecto Gymbo-amigo con esta 

población anteriormente definida, se debe indicar que este busca implementarse con los 

niños pertenecientes a las modalidades virtual y presencial de Santa Bárbara y Colina, 

para posteriormente ampliar su implementación a las demás sedes de Gymboree 

Colombia.  

Para esto Gymbo-amigo busca ofrecer a los niños literatura infantil por medio de 

la lectura mediada dirigida por los profesores Gymboree, como principal herramienta 

pedagógica para guiar y promover el desarrollo de las habilidades socioemocionales en 

ellos. Adicionalmente, el proyecto plantea actividades acordes a la edad y nivel de 

desarrollo de los niños, las cuales complementan las sesiones de lectura mediada ya sea 

en la modalidad virtual o presencial. 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta los tiempos de pasantía, la 

implementación del proyecto Gymbo-amigo con los niños no la realiza la pasante, en su 

lugar, se brindan las herramientas del proyecto a los profesores y directivos de Gymboree 

para que posteriormente sean ellos quienes ejecuten el proyecto con los niños modalidad 

virtual y presencial. 
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El segundo grupo de población que abarca el proyecto Gymbo-amigo son las familias de 

los niños vinculados, incluyendo tanto a padres como a cuidadores. En cuanto a este grupo, el 

equipo de comunicaciones de Gymboree ha estado realizando videos e infografías informativas 

de las habilidades socioemocionales, dirigidas a las familias y publicándolas en las redes sociales 

como Instagram y Facebook. 

Así, con el fin de apoyar el trabajo que ya se está realizando, el proyecto Gymbo-amigo 

brinda a las familias Handouts como estrategia pedagógica para facilitar que en los hogares se 

promuevan también cada una de estas habilidades. Para esto, Gymbo-amigo ha diseñado un 

handout para cada una de las habilidades socioemocionales, el cual contiene información general 

sobre la forma como se está desarrollando en Gymboree con los niños e información práctica 

sobre estrategias que se pueden implementar en el hogar. 

Con todo lo anterior, es importante resaltar que los niños y familias a las que va dirigido 

el presente proyecto tienen como necesidad el desarrollo de habilidades socioemocionales que 

les permita a los niños interactuar y relacionarse con otros aún desde la modalidad virtual, y por 

esto, es labor de los agentes educativos diseñar y proponer espacios en los que se promueva y 

facilite el desarrollo de estas habilidades.  

Ahora, el tercer grupo de población que comprende el proyecto Gymbo-amigo son los 

profesores que conforman el equipo de school skills de la sede Santa Bárbara. A continuación, en 

la Tabla 5 se presentan algunas características generales de esta población que fueron obtenidas 

por una encuesta realizada en Google forms (Apéndice A). 
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Tabla 5  

Caracterización profesores Gymboree Santa Bárbara. 

 

Nombres Edad Preparación 

académica 

Tiempo vinculado 

en Gymboree 

Clases asignadas 

Profesor 

1 

24 Diplomado en 

educación inclusiva, 

diplomado en arte 

terapia, diplomado 

en psicología 

clínica. 

2 años. School skills 

presencial, play 

and learn, música, 

arte, fitness fun y 

open gym. 

Profesor 

2 

20 Pregrado. 

Licenciatura en 

Pedagogía Infantil. 

3 meses. Play and learn, 

música, arte, play 

lab, baby lab y 

baby art. 

Profesor 

3 

22 Pregrado. 

Licenciatura en 

Pedagogía Infantil. 

2 años. Arte presencial y 

virtual, school 

skills presencial y 

open gym. 

Profesor 

4 

30 Pregrado. 

Licenciatura en 

Pedagogía Infantil. 

2 años School skills 

presencial. 

Auxiliar 

Profesor 

1 

33 Bachiller. 5 meses Play and learn. 

Auxiliar 

Profesor 

2 

35 Bachiller. 7 meses School skills. 

 

Con esta información se evidencia que actualmente la sede Gymboree Santa 

Bárbara tiene cuatro profesoras titulares, encargadas de dar las clases presenciales y 

virtuales de todos los programas, también, cuenta con dos auxiliares encargadas de 

apoyar en la logística de los programas que se ofrecen a las familias, incluyendo school 

skills presencial. 

Adicionalmente, respecto a este grupo de población es importante mencionar que 
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el proyecto Gymbo-amigo busca ampliarse y socializar sus herramientas a todos los profesores 

de Gymboree Colombia, de las modalidades virtual y presencial, para posteriormente facilitar su 

implementación en todas las sedes. 

Teniendo esto en cuenta se presenta en la Tabla 6 información general de todos los 

profesores pertenecientes a Gymboree Colombia, participantes de la socialización y presentación 

del proyecto Gymbo-amigo. 

 

Tabla 6 

Información profesores Gymboree Colombia. 

 

Sede Gymboree Cantidad profesores 
Modalidad de clases 

Presencial Virtual 

Santa Bárbara 4 X X 

Cedritos 9 X  

Chicó 9 X  

Colina 4  X 

Laureles-Medellín 7 X X 

Ibagué 6 X  

Bucaramanga 3 X X 

 

Tras esto, se evidencia que hasta la fecha hay un total de 42 profesores vinculados a 

Gymboree Colombia, distribuidos en 7 sedes en cuatro ciudades del país, donde en algunas de 

las sedes se evidencia la implementación de las clases en modalidad virtual y presencial.  

Con esto, el proyecto Gymbo-amigo busca equipar a los profesores con dos herramientas 

pedagógicas para apoyar y facilitar la implementación del proyecto y así orientar el desarrollo de 

las habilidades socioemocionales en los niños.    

La primera de estas herramientas dirigida a los profesores es una cartilla en formato 
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digital que contiene información general del proyecto y su implementación en las clases 

de school skills. Esta cartilla propone y explica aspectos pedagógicos para tener en cuenta 

durante la implementación de Gymbo-amigo con cada una de las siete habilidades, así 

como sugerencias y más opciones de literatura infantil para facilitar su adaptación y 

flexibilidad según el contexto. 

La segunda herramienta dirigida a los profesores es una guía de actividades 

propuestas para realizar junto a las sesiones de lectura mediada con los niños. Estas guías 

presentan ideas prácticas y pedagógicas para abordar cada una de las habilidades 

socioemocionales relacionadas con el cuento que Gymbo-amigo brinda. Cada una de 

estas guías está en formato digital y se pueden implementar en la modalidad virtual o 

presencial de school skills.  

A partir de lo anterior se desarrolla un plan de acción y un cronograma (Apéndice B) en 

el que se muestra la fecha de ejecución de las acciones implementadas, con el fin de organizar el 

desarrollo del proyecto y cumplir los objetivos planteados. A continuación, se presenta el plan de 

acción divido en cuatro fases para facilitar su implementación. Estas fases son: contextualización 

(Tabla 7), planeación (Tabla 8), ejecución (Tabla 9) y valoración (Tabla 10). En cada una de 

estas fases se presentan los objetivos específicos con los que se busca alcanzar el objetivo 

principal, así como las funciones necesarias, las acciones ejecutadas, los métodos 

implementados, los instrumentos utilizados y los resultados obtenidos. 
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Tabla 7  

Plan de acción. Fase de contextualización. 

 

Fase de contextualización 

Objetivo Funciones Acciones ejecutadas Método Instrumentos Resultados 

Comprender los 

programas y 

lineamientos de 

Gymboree 

Colombia en la 

sede Santa 

Bárbara por 

medio de la 

revisión de 

documentos, 

participación en 

reuniones y 

observación de 

clases, para así 

contextualizar el 

proyecto. 

Conocer los 

documentos 

institucionales 

suministrados 

por Catalina 

Botero, directora 

de Gymboree 

Santa Bárbara. 

Revisar y leer a 

profundidad los 

documentos 

institucionales 

suministrados. 

Tomar apuntes en 

OneNote de cada 

uno de los 

documentos. 

OneNote. 

Presentaciones 

de Power Point. 

PDF. 

Textos de 

Word. 

Página web de 

Gymboree. 

Zoom. 

Documentos 

Excel. 

Google Drive. 

Mapa sináptico de 

los apuntes tomados 

de los documentos 

(Apéndice C). 

 

Participar en las 

reuniones 

virtuales y 

presenciales con 

el equipo de 

profesores y 

directivas de 

school skills. 

Asistir e intervenir en 

las reuniones con el 

equipo de school 

skills presencial y 

virtual. 

Tomar apuntes a 

mano de cada una 

de las reuniones 

presenciales y 

virtuales que se 

realizan. 

Tabla conceptual de 

los apuntes e ideas 

tomadas de las 

reuniones (Apéndice 

D). 

Analizar el 

desarrollo y 

funcionamiento 

de las clases 

presenciales y 

virtuales de 

school skills. 

Revisar y leer las 

planeaciones de las 

clases de school skills 

para identificar 

aspectos importantes. 

Tomar apuntes en 

OneNote sobre 

aspectos 

importantes de las 

planeaciones. 

Pantallazo de la 

reunión virtual con 

Catalina Botero, 

directora de 

Gymboree (Apéndice 

E). 

Observar clases del 

programa de school 

Mirar por la 

plataforma zoom las 

Fotografías de las 

observaciones de las 
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skills virtual y 

presencial de 

Gymboree Santa 

Bárbara. 

dinámicas de cada 

una de las clases de 

school virtual y 

presencial. 

clases virtuales 

(Apéndice F). 

Realizar las 

planeaciones 

semanales en 

conjunto con las 

profesoras de school 

skills. 

Completar 

semanalmente el 

formato en Google 

Drive de 

planeaciones. 

Formatos de 

planeaciones de 

Excel en Google 

drive (Apéndice G). 

Ejecutar actividades 

en las clases de 

school skills virtual y 

presencial. 

Conexión vía zoom 

con materiales 

físicos de 

Gymboree. 

Fotografías de 

sesiones virtuales de 

school skills virtual 

(Apéndice H). 
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Tabla 8 

Plan de acción. Fase de planeación. 

 

Fase de planeación 

Objetivo Funciones Acciones ejecutadas Método Instrumentos Resultados 

• Identificar los 

sustentos teóricos 

que están en 

coherencia con la 

filosofía de 

Gymboree, 

reconociendo así 

estrategias y 

herramientas 

pedagógicas para 

implementarlas de 

manera práctica en 

el proyecto. 

Investigar el sustento 

teórico para el 

proyecto a 

desarrollar. 

Analizar y leer a 

profundidad la 

teoría referente a las 

habilidades 

socioemocionales, 

teniendo en cuenta 

aquellos en los que 

Gymboree basa su 

filosofía. 

Tomar apuntes de 

las ideas 

principales en un 

archivo Word. 

Bases de datos. 

Archivos Word. 

Documentos 

Excel. 

PDF. 

OneNote. 

Power Point. 

Mapa conceptual de 

las habilidades 

socioemocionales 

según la Organización 

Zero To Three 

(Apéndice I). 

 

Construcción del 

marco referencial. 

Examinar a 

profundidad la 

teoría existente de 

investigaciones 

científicas 

referentes a la 

lectura mediada. 

Tomar apuntes en 

un archivo Word 

de las 

investigaciones 

encontradas. 

Construcción del 

marco referencial. 

Analizar en base a la 

teoría encontrada 

aspectos observables 

de las habilidades 

socioemocionales y 

la lectura mediada en 

las clases de school 

skills. 

Realizar registros 

de observación 

semiestructurados 

de las clases 

virtuales y 

presenciales 

contrastando lo que 

se observa con la 

Completar el 

formato de los 

registro de 

observación en 

archivo word. 

Registro de 

observación clase 

presencial (Apéndice 

J). 

 

Registro de 

observación clase 

virtual (Apéndice K). 
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teoría hallada. 

 Redactar una 

propuesta para el 

contenido del 

proyecto de pasantía. 

Correlacionar la 

información 

suministrada por 

Gymboree, sobre 

sus necesidades y 

expectativas, junto 

con las 

observaciones y el 

sustento teórico 

investigado, para 

así redactarlo en 

una propuesta. 

Realizar 

diapositivas 

Power Point del 

primer borrador 

del Proyecto para 

presentarlo al 

equipo directivo 

de Gymboree 

Santa Bárabara. 

Presentación Power 

Point del primer 

borrador de la 

propuesta Gymbo-

amigo (Apéndice L). 
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Tabla 9 

Plan de acción. Fase de ejecución. 

 

Fase de ejecución 

Objetivo Funciones Acciones ejecutadas Método Instrumentos Resultados 

• Diseñar el proyecto 

Gymbo-amigo como 

parte del programa 

school skills en la 

modalidad virtual y 

presencial, con el fin 

de apoyar el objetivo 

de Gymboree en 

cuanto al desarrollo de 

las siete habilidades 

socioemocionales en 

los niños. 

Delimitar la 

población a la 

que va dirigida 

el proyecto. 

Revisar las 

necesidades y 

expectativas de 

Gymboree para 

seleccionar la 

población. 

Asistir a reuniones 

presenciales con la 

directora de 

Gymboree. 

Archivos 

word. 

Power point. 

Archivos pdf. 

Zoom. 

Bases de 

datos. 

 

 

Población delimitada 

(Apéndice M). 

Generar el 

material de 

apoyo del 

proyecto dirigido 

a los niños 

pertenecientes a 

school skills. 

Investigar y 

seleccionar la 

literatura infantil 

apropiada de acuerdo 

con la edad de los 

niños y la temática 

que aborda el 

proyecto. 

Leer los cuentos y 

tomar apuntes 

sobre la temática 

de cada uno. 

Cuentos digitales de 

cada una de las 

habilidades 

socioemocionales 

(Apéndice N, O, P, Q, R, 

S, T). 

Crear el material 

de apoyo del 

proyecto dirigido 

a los profesores 

de school skills 

presencial y 

virtual. 

Investigar de acuerdo 

con la lectura 

mediada y las 

habilidades 

socioemocionales, la 

implementación de 

los cuentos en niños 

menores de tres años. 

Tomar apuntes 

sobre las formas 

de 

implementación y 

adaptarlas al 

contexto de 

Gymboree. 

 

Cartilla Gymbo-amigo 

dirigida a los profesores 

(Apéndice U). 

 

Guías de actividades 

para cada una de las 

habilidades (Apéndice 

V, W, X, Y, Z, AB, AC). 
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Realizar el 

material de apoyo 

del proyecto 

dirigido a los 

padres de familia 

de school skills. 

Investigar sobre el 

desarrollo de las 

habilidades 

socioemocionales en 

el contexto familiar. 

Tomar apuntes 

sobre lo 

investigado y 

realizar ajustes al 

contexto de las 

familias 

Gymboree.  

Handouts de cada una de 

las habilidades 

entregables a las familias 

(Apéndice AD, AE, AF, 

AG, AH, AI, AJ). 

 Presentar el 

proyecto 

Gymbo-amigo a 

directivos y 

docentes de 

Gymboree 

Colombia. 

Planear una jornada 

virtual de 

socialización del 

proyecto con todo 

Gymboree Colombia. 

 

 

Reuniones con las 

directivas de 

Gymboree para 

organizar esta 

jornada. 

Fotografías jornada de 

socialización del 

proyecto a Gymboree 

Colombia (Apéndice 

AK). 
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Tabla 10 

Plan de acción. Fase de valoración. 

 

Fase de valoración 

Objetivo Funciones Acciones ejecutadas Método Instrumentos Resultados 

Establecer 

mecanismos de 

seguimiento sobre 

el impacto que 

tiene el proyecto 

Gymbo-amigo en la 

comunidad 

Gymboree con el 

fin de identificar su 

eficacia. 

Diseñar un mecanismo 

de valoración 

cualitativo y 

cuantitativo para el 

proyecto Gymbo-

amigo. 

Crear una encuesta en 

Google forms, dirigida 

a los directivos de 

Gymboree para 

valorar cualitativa y 

cuantitativamente el 

proyecto y sus 

productos entregados. 

Lluvia de ideas sobre 

los aspectos del 

proyecto que se 

desean valorar de 

forma cualitativa y 

cuantitativa. 

Google forms. 

Excel.  

Envío de encuestas a las 

directivas de Gymboree 

Santa Bárbara 

(Apéndice AL). 

 

Resultados obtenidos de 

la encuesta a directivas 

(Apéndice AM). 

  Crear una encuesta en 

Google forms dirigida 

a los profesores de 

Gymboree que 

participaron en la 

socialización para 

valorar cualitativa y 

cuantitativamente el 

proyecto desde la 

perspectiva de ellos.  

Lluvia de ideas sobre 

los aspectos del 

proyecto que se 

desean valorar. 

 Envío de encuesta a 

profesores de Gymboree 

Colombia (Apéndice 

AN). 

 

Resultados obtenidos de 

la encuesta a profesores 

(Apéndice AO). 
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Resultados 

 

Con el fin de exponer los resultados del presente informe es necesario tener en cuenta el 

objetivo general del mismo que fue planteado con el fin de guiar el proyecto. En este objetivo 

general se determinó orientar el desarrollo de habilidades socioemocionales a través del proyecto 

Gymbo-amigo, que por medio de la lectura mediada pretendió facilitar y brindar herramientas 

pedagógicas para así promover estas habilidades en los niños menores de tres años del Centro de 

Estimulación Gymboree. 

A partir de esto, se crearon objetivos específicos para alcanzar lo propuesto, y estos a su 

vez se dividieron en cuatro fases en las que se llevó a cabo el proyecto. A continuación, se 

explicará cada una de estas fases con sus respectivos objetivos específicos, así como también las 

acciones ejecutadas en cada una.  

Fase de contextualización 

En esta primera fase se planteó como objetivo específico comprender los programas y 

lineamientos del Centro de Estimulación Gymboree por medio de la revisión de documentos 

institucionales y participación en algunos de sus programas, con el fin de identificar aspectos 

relevantes y así contextualizar el proyecto a desarrollar. Para lograr esto, se realizaron tres 

funciones específicas con sus respectivas acciones y resultados. 

La primera de estas funciones implicó la revisión profunda de documentos institucionales 

suministrados por las directivas de Gymboree, con lo que fue posible comprender el 

funcionamiento de esta institución, así como la identificación de necesidades propias del 

contexto. Esto a su vez brindó mayor claridad en cuanto al planteamiento general del proyecto y 

de esta forma se tomaron apuntes y se resumió toda la información recolectada en un mapa 
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sináptico (Apéndice C).  

La segunda función que se realizó en esta fase supuso la participación en reuniones con 

directivas de la sede Santa Bárbara e intervenciones pedagógicas en algunos de los programas 

ofertados a los niños de Gymboree, específicamente el programa de school skills en su 

modalidad virtual y presencial. A partir de esto, se recolectó información de las reuniones con 

directivas y profesores, con el fin de identificar aspectos relevantes para el proyecto de pasantía 

(Apéndice D, E) 

Por último, esta fase de contextualización también implicó como otra de sus funciones el 

análisis y comprensión del programa school skills virtual y presencial, el cual se determinó como 

el foco del proyecto de pasantía. De esta forma, se hizo necesario una revisión y participación en 

las planeaciones semanales de cada una de estas clases (Apéndice G), así como la ejecución de 

algunas de las actividades en ambas modalidades (Apéndice H). 

Tras la participación en las planeaciones y actividades del programa school skills, se 

identificaron dos variables que influyeron en la contextualización del proyecto. En cuanto a la 

primera variable implicó las limitaciones y cambios constantes que se presentaron debido a la 

situación de pandemia y las restricciones del gobierno, con lo cual fue complejo establecer una 

única modalidad (presencial o virtual) como medio de implementación del proyecto. Por esto, se 

determinó que el proyecto debería abarcar ambos tipos de modalidad, virtual y presencial, con el 

fin de ajustarse a las necesidades del contexto. 

Otra variable importante, fue el reconocimiento de la diferencia existente entre la 

modalidad virtual y presencial del programa school skills, en cuanto a la estructura general de 

cada una y la forma en que se implementaban con los niños. Con esto, se identificó la necesidad 

de que el proyecto a desarrollar pudiera articular ambas modalidades y así generar productos 
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funcionales en ambos espacios. De esta forma se logró contextualizar el proyecto y se determinó 

el paso a seguir. 

Fase de planeación  

Tras lo anterior, se estableció la fase de planeación donde se incluyó como objetivo 

específico la identificación de los sustentos teóricos que orientarían el proyecto y que a su vez 

guardarían coherencia con la filosofía del Centro de Estimulación Gymboree, reconociendo así 

estrategias y herramientas pedagógicas para implementarlas de manera práctica en el proyecto.  

De esta forma, se plantearon como bases teóricas del proyecto las siete habilidades 

socioemocionales presentadas por la Organización Norteamericana Zero To Three y la lectura 

mediada como estrategia de implementación para ambas modalidades, virtual y presencial, 

respondiendo así a las necesidades de Gymboree. Para alcanzar esto, se realizaron tres funciones 

específicas con sus respectivas acciones y resultados.  

La primera de estas funciones supuso la investigación teórica y científica de los dos temas 

centrales del proyecto, habilidades socioemocionales y lectura mediada, donde por medio de la 

búsqueda en bases de datos como Ebsco y Scopus se encontraron artículos científicos e 

investigaciones ya realizadas que aportaron a la construcción del marco referencial que orientaría 

el proyecto.  

Luego, la segunda función que se realizó en esta fase implicó la acción de correlacionar el 

sustento teórico investigado con las necesidades y las expectativas del Centro de Estimulación 

Gymboree frente al proyecto a desarrollar. A partir de esto, se realizaron registros de observación 

semiestructurados que permitieron identificar aspectos observables de la teoría en el programa 

school skills virtual y presencial de Gymboree (Apéndice J, K). 
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La tercera función de la fase de planeación consistió en redactar una propuesta formal 

para el contenido del proyecto de pasantía. Para esto, se tomaron en cuenta los aspectos teóricos 

y prácticos anteriormente explicados, y de esta forma se redactó la propuesta denominada 

Proyecto Gymbo-amigo, la cual se presentó y socializó con las directivas de Gymboree 

(Apéndice L), obteniendo el aval para avanzar en su diseño y posteriormente en su 

implementación. 

Fase de ejecución 

Ahora bien, en cuanto a la fase de ejecución se incluyó el objetivo específico de diseñar 

el proyecto Gymbo-amigo como parte del programa school skills en la modalidad virtual y 

presencial,  con el fin de apoyar el desarrollo de las siete habilidades socioemocionales en los 

niños. Para cumplir este objetivo se efectuaron cinco funciones:  

1. En primer lugar, se hizo necesario delimitar y definir la población a quien estaría 

dirigido el proyecto, ya que una de las variables que influyó en este aspecto fueron los 

cambios y restricciones en cuanto a la presencialidad o virtualidad en las clases, lo que 

generó dificultades para delimitar la población. Para delimitar la población a quien iría 

dirigido el proyecto fue necesario profundizar en la teoría encontrada y en la metodología 

práctica implementada por Gymboree en sus programas. 

De esta forma, se hizo relevante incluir no solo a los niños de school skills sino también a 

sus familias y a los profesores encargados de las clases, lo cual resultó un desafío al 

considerar las diferencias entre cada tipo de población. Por esto, se hizo indispensable 

conocer y comprender cada grupo, y asimismo como proyecto Gymbo-amigo se buscó 

diseñar una herramienta que fuese capaz de articular y conectar los contenidos y estrategias 
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entre los niños, las familias y los profesores. No obstante, se delimitó la población a niños 

en modalidad virtual y presencial de la sede Santa Bárbara y Colina, familias de estos niños 

y profesores modalidad virtual y presencial de Gymboree Colombia (Apéndice M). 

2. Luego, se realizó la investigación y recolección de literatura infantil en medios digitales, a 

fin de generar un producto que permitiera ejecutar la lectura mediada con los niños en 

ambas modalidades. Para esto, se realizó una búsqueda de literatura infantil y se le hicieron 

ajustes relacionados al idioma o extensión del cuento, a fin de adaptarlo al contexto y edad 

de los niños Gymboree, estableciendo así un cuento infantil en formato digital para cada 

habilidad socioemocional (Apéndices N, O, P, Q, R, S, T). 

 A continuación se presenta uno de los cuentos del proyecto Gymbo-amigo 

correspondiente a la habilidad de confianza (Apéndice N) y en la sección de apéndices se incluye 

el resto de estos. 
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3. En tercer lugar, se identificó la necesidad de brindar a los profesores Gymboree 

herramientas pedagógicas para implementar la lectura mediada en el marco del proyecto 

Gymbo-amigo. De esta forma se creó una cartilla de introducción al proyecto (Apéndice 

U) con información referida a su ejecución en modalidad virtual y presencial, además, 

esta cartilla ofrece a los profesores más opciones de literatura infantil a fin de promover 
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el desarrollo de las habilidades socioemocionales.   

A continuación se presenta la cartilla dirigida a los profesores. 
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Respecto a esto se debe mencionar que el proyecto diseñó herramientas pedagógicas de 

alta calidad y aporte para el desarrollo de habilidades socioemocionales que explicaban de forma 

clara y detallada la implementación del proyecto, así como factores a tener en cuenta en cada 

modalidad y sugerencias adicionales de literatura infantil para abordar la temática. Con esto fue 

posible evidenciar que el proyecto Gymbo-amigo buscó la calidad y la pertinencia en cada uno 

de los productos generados, respondiendo así a los objetivos planteados. 

Adicional a esto, se diseñaron unas guías de actividades en formato digital que buscaban 

complementar la lectura de los cuentos infantiles (lectura mediada) propuestos anteriormente 

(Apéndice V, W, X, Y, Z, AB, AC). Este producto está dirigido a los profesores encargados de 

implementar el proyecto Gymbo-amigo en cada una de las sedes Gymboree y les brinda 

herramientas prácticas y pedagógicas para realizar actividades complementarias a la lectura en 

la modalidad virtual y presencial. 

A continuación se presenta la guía de actividades correspondiente a la habilidad de 

confianza (Apéndice V) y el resto de estas se encuentran en el apartado de apéndices. 
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4. Luego de esto, la cuarta función se enfocó en las familias de los niños de school skills, 

reconociendo la necesidad de complementar las acciones realizadas con los niños en los 

hogares de cada uno de ellos, y a su vez teniendo en cuenta que para Gymboree es 

fundamental incluir a las familias en los procesos de desarrollo de los niños.  

Por esto, como parte del proyecto Gymbo-amigo se realizaron unos Handouts o folletos 

entregables a las familias donde se plantean situaciones cotidianas en las que desde el 

hogar se puede fomentar el desarrollo de cada una de estas habilidades. Cada uno de estos 

Handouts contiene información investigada en bases de datos y en la Organización 

Norteamericana Zero To Three, y están propuestos para entregarse de manera 

complementaria a las familias a medida que se va desarrollando el proyecto con los niños 

(Apéndice AD, AE, AF,AG, AH, AI, AJ). 

Para abarcar la población de las familias, fue necesario comprender aspectos generales 

como conformación de estas, estilos de crianza y contexto cultural, que fue posible conocer 
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gracias a información brindada por Gymboree y a las observaciones realizadas en el contexto. A 

partir de esto, el proyecto Gymbo-amigo creó handouts dirigidos a las familias con información 

clara y práctica sobre estrategias a implementar en el hogar que complementan lo abordado en 

Gymboree con los niños, evidenciando y reconociendo la importancia que tienen las familias en 

el proceso de desarrollo de los niños para Gymboree como centro de estimulación.  

A continuación se presenta el handout de la habilidad de confianza (Apéndice AD) y el 

resto de estos se encuentran en el apartado de apéndices. 
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5. La quinta función de esta fase correspondió a presentar y socializar el proyecto Gymbo-

amigo a directivos y profesores pertenecientes a Gymboree Colombia en la modalidad 

virtual y presencial, con el fin de favorecer su futura implementación.  

Para esto, se desarrolló una jornada de socialización con los directivos de la sede Santa 

Bárbara, donde el proyecto recibió una retroalimentación por parte de ellos y el aval para 

socializarlo y presentarlo con todos los profesores de Gymboree Colombia. Además, algunos de 

los directivos resaltaron el deseo de implementar el proyecto en otros programas y no 

únicamente en el de school skills. 

Después de esto, se desarrolló la jornada de socialización con los profesores Gymboree 

Colombia (Apéndice AK), donde se les dio a conocer el proyecto Gymbo-amigo así como las 

herramientas pedagógicas creadas para su implementación con los niños. De esta forma, se 

presentó la información teórica del proyecto y se realizaron actividades prácticas con los 

profesores a fin de comprender Gymbo-amigo en su totalidad. Además, los profesores recibieron 

acceso libre a la plataforma OneDrive que contiene todos los productos generados en Gymbo-
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amigo y el aval para que lo empiecen a implementar en cada una de las sedes a las que 

pertenecen. 

Fase de valoración 

La cuarta y última fase cumplió el objetivo específico de establecer un mecanismo de 

seguimiento sobre el impacto a nivel cualitativo y cuantitativo que tuvo el proyecto Gymbo-

amigo y los productos elaborados para la comunidad Gymboree, con el fin de identificar su 

eficacia.  

En cuanto a la valoración cualitativa, se creó una encuesta en Google forms dirigido a las 

directivas de Gymboree Santa Bárbara (Apéndice AL) y otro Google forms dirigido a los 

profesores Gymboree Colombia. Ambos formularios compartieron algunas preguntas iguales, 

aunque al tener sus diferencias se explicará por separado las respuestas obtenidas en cada uno de 

ellos. 

A continuación, se explican las preguntas y resultados obtenidos del formulario dirigido a 

las directivas de Gymboree Santa Bárbara. Además, las respuestas obtenidas se pueden observar 

explícitamente en el apéndice (Apéndice AM). 

1. Nombre de quién responde este formulario: Catalina Botero y Mariana Bejarano 

respondieron el formulario una vez cada una. 

2. En una escala de 1 a 5: qué tan pertinente considera que es el proyecto Gymbo-amigo 

para orientar el desarrollo de las habilidades socioemocionales en los niños?: todas las 

respuestas calificaron de 5 la pertinencia del proyecto. 

3. En una escala de 1 a 5: qué tan apropiado califica el contenido y la información que 

aborda el proyecto Gymbo-amigo?: el proyecto obtuvo una calificación de 4 y una de 5 
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en cuanto a los contenidos de este. 

4. En una escala de 1 a 5: qué tan factible (fácil) considera la implementación del proyecto 

Gymbo-amigo con los niños en modalidad presencial?: el proyecto obtuvo una 

calificación de 4 y una de 5 en cuanto a lo factible de su implementación en la 

modalidad presencial. 

5. En una escala de 1 a 5: qué tan factible (fácil) considera la implementación del proyecto 

Gymbo-amigo con los niños en la modalidad virtual?: el proyecto obtuvo una 

calificación de 4 y una de 5 en cuanto a lo factible de su implementación en la 

modalidad virtual. 

6. Considera que el proyecto Gymbo-amigo cumple con los objetivos planteados de 

orientar el desarrollo de las habilidades socioemocionales en los niños?: los comentarios 

recibidos responden que si bajo el argumento de que el proyecto está alineado con la 

filosofía de Gymboree en cuanto al desarrollo de las habilidades socioemocionales y se 

resalta en el proyecto el involucramiento de las familias en el proceso de desarrollo de 

los niños. 

7. Qué aspectos positivos o sugerencias le parece importante resaltar del proyecto de 

pasantía: los aportes recibidos resaltan como aspectos positivos la claridad con la que se 

presenta el proyecto lo cual permite su comprensión y coordinación. También, como 

sugerencia se menciona la importancia de acompañar la implementación de Gymbo-

amigo a fin de hacer un seguimiento a los niños, profesores y familias para identificar 

aspectos a mejorar.  
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Adicional a esto, el mismo formulario dirigido a las directivas tenía un apartado para 

valorar cada uno de los productos realizados en el proyecto Gymbo-amigo. A continuación, se 

explican las preguntas y resultados obtenidos de cada uno. Además, se pueden observar en el 

apéndice AM. 

Producto a valorar: cuentos digitales. 

1. En una escala de 1 a 5 califique los cuentos digitales en cuanto a la calidad de estos: 

todas las respuestas calificaron de 5 la calidad de los cuentos.  

2. En una escala de 1 a 5 califique los cuentos digitales en cuanto a la pertinencia para 

abordar las habilidades socioemocionales: todas las respuestas calificaron de 4 la 

pertinencia de los cuentos. 

3. En una escala de 1 a 5 califique los cuentos digitales en cuanto a su aporte a la 

comunidad Gymboree: todas las respuestas calificaron de 5 el aporte de este producto a 

Gymboree.  

4. Qué aspectos positivos o sugerencias considera valioso mencionar respecto a los 

cuentos digitales: las respuestas mencionan que los cuentos son excelentes herramientas 

pedagógicas. 

Producto a valorar: guías de actividades. 

1. En una escala de 1 a 5 califique las guías de actividades en cuanto a la calidad de estos: 

todas las respuestas calificaron de 5 la calidad de este producto.  

2. En una escala de 1 a 5 califique las guías de actividades en cuanto a la pertinencia para 

abordar las habilidades socioemocionales: las guías de actividades obtuvieron una 

calificación de 4 y una de 5 en cuanto a su pertinencia. 
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3. En una escala de 1 a 5 califique las guías de actividades en cuanto a su aporte a la 

comunidad Gymboree: todas las respuestas calificaron de 5 el aporte de este producto a 

Gymboree. 

4. Qué aspectos positivos o sugerencias considera valioso mencionar respecto a las guías 

de actividades: no se recibieron respuestas. 

Producto a valorar: Handouts familias. 

1. En una escala de 1 a 5 califique los handouts en cuanto a la calidad de estos: los 

handouts obtuvieron una calificación de 4 y una de 5 en cuanto a su calidad. 

2. En una escala de 1 a 5 califique los handouts en cuanto a la pertinencia para abordar las 

habilidades socioemocionales: los handouts obtuvieron una calificación de 4 y una de 5 

en cuanto a su pertinencia. 

3. En una escala de 1 a 5 califique los handouts en cuanto a su aporte a la comunidad 

Gymboree: los handouts obtuvieron una calificación de 4 y una de 5 en cuanto a su 

aporte a Gymboree. 

4. Qué aspectos positivos o sugerencias considera valioso mencionar respecto a los 

handouts: no recibieron respuestas. 

Producto a valorar: cartilla profesores. 

1. En una escala de 1 a 5 califique la cartilla en cuanto a la calidad de estos: la cartilla 

recibió una calificación de 4 y una de 5 en cuanto a su calidad. 

2. En una escala de 1 a 5 califique la cartilla en cuanto a la pertinencia para abordar las 

habilidades socioemocionales: la cartilla obtuvo una calificación de 4 y una de 5 en 



94 
PROYECTO GYMBO-AMIGO 

 

cuanto a su pertinencia. 

3. En una escala de 1 a 5 califique la cartilla en cuanto a su aporte a la comunidad 

Gymboree: todas las respuestas calificaron de 5 el aporte de la cartilla a Gymboree.  

4. Qué aspectos positivos o sugerencias considera valioso mencionar respecto a la cartilla 

dirigida a los profesores: no recibieron respuestas.  

Por otra parte, se creó una encuesta dirigida a los profesores Gymboree Colombia 

(Apéndice AN) a fin de obtener una valoración cualitativa del proyecto por parte de ellos. A 

continuación, se explican las preguntas y resultados obtenidos de cada una, además se pueden 

observar en el apéndice AO. 

1. Sede Gymboree a la que se encuentra vinculado: 5 personas respondieron a la sede 

Santa Bárbara, 5 a la sede Cedritos, 3 a la sede Chicó, 2 a la sede Ibagué y 2 a la sede 

Medellín. 

 

Figura 1. Sede de vinculación Gymboree 
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2. Tiempo que lleva vinculado en Gymboree: 6 personas respondieron menos de ocho 

meses, 5 personas más de un año, 3 personas más de 5 años y 3 personas más de 10 

años. 

 

Figura 2. Tiempo vinculado en Gymboree 
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Figura 3. Modalidad de clase. 
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calificación 5, 5 personas una calificación de 4 y 2 personas una calificación de 3. 

8. Qué aspectos positivos o sugerencias le parece importante resaltar del proyecto Gymbo-

amigo: En cuanto a los aspectos positivos se resaltan los contenidos abordados en el 

proyecto, lo viable que es para implementar con los niños, la vinculación que se hace con 

las familias, la claridad y estructura del proyecto, la calidad de los productos y lo 

pertinente que es para la realidad actual. Por otra parte, en cuanto a las sugerencias se 

recibieron comentarios relacionados con la importancia de incluir más cuentos en el 

proyecto, delimitar las actividades propuestas en las guías por edades de los niños y en la 

modalidad presencial invitar a los padres para hacer el tiempo de lectura con ellos.  

Ahora, para la valoración cuantitativa del proyecto se tomaron en cuenta los resultados 

obtenidos de los formularios explicados anteriormente, ya que a partir de las respuestas fue 

posible identificar categorías de valoración que se explican a continuación.   

Para empezar, se clasificaron los resultados obtenidos de las encuestas en dos grandes 

grupos: 

• Valoración en cuanto al proyecto en general. 

• Valoración en cuanto a cada uno de los productos entregados. 

En cuanto al primer grupo, que abarca la valoración recibida por parte de directivas y 

profesores Gymboree sobre el proyecto Gymbo-amigo en general, se identificaron dos categorías 

fundamentales que se presentan a continuación:  

1. Pertinencia: definida como el nivel de precisión o congruencia correspondiente a algo 

que viene a propósito (Real Academia Española, 2018).      
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Para efectos de este documento se entiende pertinencia como el nivel de precisión del 

proyecto Gymbo-amigo para orientar el desarrollo de las habilidades socioemocionales.  

A partir de esto, cada una de las respuestas se valoraron en una escala de 1 a 5, donde 1 

corresponde a bajo nivel de pertinencia y 5 a un alto nivel de pertinencia del proyecto Gymbo-

amigo. 

En la figura 4 se puede apreciar la valoración en cuanto al nivel de pertinencia que obtuvo 

el proyecto Gymbo-amigo, según el porcentaje de personas que respondieron. También , en las 

respuestas se diferencian aquellas obtenidas por las directivas y las obtenidas por los profesores.  

 

 
Figura 4. Nivel de pertinencia proyecto Gymbo-amigo 
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habilidades socioemocionales. Con esto se puede afirmar que para las directivas y para la 

mayoría de los profesores, el proyecto Gymbo-amigo es muy pertinente ya que permite orientar 

el desarrollo socioemocional de manera precisa y congruente.  

2. Factibilidad: definida como una condición o cualidad en la que se puede llevar a cabo 

los objetivos o metas propuestas (Real Academia Española, 2018). 

Para efectos de este documento se entiende factibilidad como la disposición del proyecto 

para implementarse de manera fácil en la modalidad virtual y presencial. 

A partir de esto, cada una de las respuestas obtenidas por parte de las directivas y 

profesores Gymboree, se valoraron en una escala de 1 a 5, donde 1 corresponde a un bajo nivel y 

5 a un alto nivel de factibilidad en la implementación del proyecto Gymbo-amigo. 

En la figura 5 se puede apreciar la valoración recibida en cuanto al nivel de factibilidad 

en la modalidad presencial que obtuvo el proyecto Gymbo-amigo, según el porcentaje de 

personas que respondieron. También, en las respuestas se diferencia aquellas obtenidas por las 

directivas y las obtenidas por los profesores.  
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Figura 5. Nivel de factibilidad modalidad presencial. 
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Figura 6. Nivel de factibilidad modalidad virtual 
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fundamentales de las cuales se presentan los resultados. 

1. Calidad: definida como un conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor por su superioridad o excelencia (Real Academia Española, 2018). 

Para efectos de este documento se entiende calidad como el nivel de excelencia, de 

acuerdo con las necesidades del contexto, con el que fue elaborado cada uno de los 

productos generados en Gymbo-amigo. 

A partir de esto, cada una de las respuestas obtenidas por parte de las directivas de 

Gymboree, se valoró en una escala de 1 a 5, donde 1 corresponde a bajo nivel de calidad y 5 a 

alto nivel de calidad. 

En la figura 7 se puede apreciar la valoración recibida en cuanto al nivel de calidad que 

obtuvo cada uno de los productos realizados por el proyecto Gymbo-amigo.  

 

 
Figura 7. Nivel de calidad productos entregados. 
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Con la gráfica se puede evidenciar que los cuentos digitales y las guías de actividades 

elaboradas en el marco del proyecto Gymbo-amigo obtuvieron una valoración de nivel 5 en 

cuanto a su calidad, y por su parte, los handouts de las familias y la cartilla del profesor 

recibieron una valoración de nivel 4. 

2. Aporte: definido como la acción de dar o proporcionar una contribución o ayuda a otro 

(Real Academia Española, 2018). 

Para efectos de este documento se entiende aporte como el nivel de contribución que los 

productos de Gymbo-amigo brindaron a la comunidad Gymboree.  

A partir de esto, cada una de las respuestas obtenidas por parte de las directivas de 

Gymboree, se valoró en una escala de 1 a 5, donde 1 corresponde a bajo nivel de aporte para la 

comunidad Gymboree y 5 a alto nivel de aporte. 

En la figura 8 se puede apreciar el nivel de aporte que obtuvo cada uno de los productos 

realizados por el proyecto Gymbo-amigo.  

 

 
Figura 8. Nivel de aporte productos entregados. 
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Con la gráfica se puede evidenciar que los cuentos digitales, las guías de actividades y la 

cartilla de los profesores obtuvieron una valoración de nivel 5 en cuanto a su aporte a Gymboree, 

y los handouts de las familias recibieron una valoración de nivel 4. 

En cuanto a la valoración cuantitativa en los resultados se destaca que los productos con 

mayor nivel de valoración fueron los cuentos digitales y las guías de actividades en cuanto a su 

calidad y aporte a la comunidad Gymboree. Por su parte, los handouts dirigidos a las familias 

recibieron un menor nivel de valoración en cuanto a su calidad, pero fueron los más destacados 

como pertinentes del proyecto. También, el mayor nivel de valoración que recibió el proyecto 

fue en cuanto a su pertinencia para abordar los contenidos, mientras que en su factibilidad para 

implementarse en ambas modalidades recibió una valoración menor. 

Conclusiones 

Para finalizar el presente proyecto resulta fundamental mencionar que se cumplieron los 

objetivos propuestos, así como las fases y acciones ejecutadas en cada una. Asimismo, se pueden 

concluir diferentes aspectos del proceso durante el desarrollo de la pasantía.  

• A fin de comprender en totalidad el contexto en el que se desarrollaría el proyecto, se 

hizo necesario realizar varias funciones que incluyeron la participación en reuniones con 

el equipo de school skills virtual y presencial, el conocimiento de los formatos de 

planeación, así como la colaboración en ellos y la ejecución de actividades pedagógicas 

con los niños en ambas modalidades. A partir de esto, se puede evidenciar que esa 

vinculación a nivel administrativo, pedagógico y metodológico con el contexto del 

proyecto posibilitó el reconocimiento de las necesidades y expectativas de este y por lo 

tanto permitió alcanzar el objetivo en cuanto a la contextualización del mismo.  



105 
PROYECTO GYMBO-AMIGO 

 

• Para la organización y definición de los contenidos del proyecto, se hizo indispensable 

considerar las necesidades previamente identificadas gracias a la inmersión en Gymboree 

y a partir de esto correlacionar la teoría hallada con la realidad del entorno. De esta forma 

el proyecto Gymbo-amigo abordó contenidos que respondían directamente a las 

necesidades y expectativas del contexto, abarcando las habilidades socioemocionales.  

• Para esto, como principales referentes teóricos del proyecto se tomaron la Organización 

Norteamericana Zero To Three por petición de Gymboree y autores investigados por la 

pasante tales como Cohen, Bisquerra y Pérez-Escoda, Clouder entre otros, los cuales han 

demostrado la importancia de desarrollar estas habilidades desde edades tempranas 

demostrando su influencia para el resto de la vida. Es por esto que el proyecto le apunta 

al desarrollo de estas habilidades en niños menores de tres años, reconociendo la ventana 

de oportunidad en esta etapa .Además, Pérez-Escoda y Filella (2019) resaltan que todo 

proyecto a implementarse con niños debe tener un factor de flexibilidad y adaptabilidad 

durante la práctica, lo cual el proyecto cumple al considerar su facilidad para modificar la 

literatura propuesta o las actividades planeadas sin salirse del marco que orienta al 

mismo.   

• En cuanto a la búsqueda de estrategias para abordar esos contenidos seleccionados, 

implicó un desafío al considerar que el mismo proyecto debería tener la capacidad de ser 

implementado en la modalidad virtual y presencial bajo las mismas herramientas. De esta 

forma, se investigó y a partir de antecedentes se concluyó que no había estudios 

implementados en ambos tipos de modalidad -virtual y presencial- de manera simultánea, 

ya que por lo general solo se enfocaban en alguna de los dos. Es así, como se evidenció la 

importancia y la necesidad de utilizar una estrategia flexible y adaptable a cualquier tipo 
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de contexto, que a su vez, resultara motivante y adecuada al nivel de desarrollo de los 

niños. Por esto, el proyecto Gymbo-amigo decidió implementar como estrategia 

pedagógica la literatura infantil por medio de la lectura mediada a fin de alcanzar su 

objetivo en los dos tipos de modalidad. 

• Para la selección de la lectura mediada como principal herramienta pedagógica se 

consideraron referentes teóricos como Velandia (2014), Riquelme y Munita (2013), 

González (2009), entre otros, quienes presentan características fundamentales para 

propiciar el desarrollo socioemocional por medio de la literatura. Teniendo esto en cuenta 

el proyecto Gymbo-amigo correlacionó la información teórica encontrada y lo plasmó en 

propuestas prácticas dirigido a los profesores quienes implementarán el proyecto y de 

esta forma, se garantiza que ellos cuenten con el conocimiento y las herramientas para 

llevarlo a la práctica con los niños. 

• En cuanto al diseño de las herramientas dirigidas a los niños Gymboree, también implicó 

un reto al considerar que estas debían poder implementarse en la modalidad virtual y 

presencial de forma simultánea, ya que por solicitud de Gymboree todos los productos 

deberían tener la capacidad de adaptarse a cualquiera de las dos modalidades. Por esto, el 

proyecto Gymbo-amigo a partir de investigaciones y observaciones en el contexto real 

estableció la literatura infantil como principal herramienta para este tipo de población, 

reconociendo la oportunidad que brinda la literatura para abordar aspectos sociales y 

emocionales con los niños desde edades tempranas. Ante esto, se hizo necesario la 

búsqueda y recolección de cuentos infantiles acordes a la temática del proyecto y a la 

edad de los niños, los cuales fueron adquiridos por Gymboree en la versión física y la 

versión digital para facilitar su implementación en ambas modalidades. Además, estos 
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productos fueron valorados por Gymboree como herramientas de alta calidad y 

pertinencia para el desarrollo social y emocional, cumpliendo así el objetivo propuesto. 

• En cuanto a la presentación y socialización del proyecto Gymbo-amigo a toda la 

comunidad Gymboree, fue posible evidenciar el alto grado de importancia que esta 

institución le da a las habilidades socioemocionales como parte de su filosofía y su 

visión, al buscar orientar el desarrollo de estas habilidades en los niños para promover su 

adaptación a un futuro contexto escolar. Por esto, fue posible recibir aportes y 

comentarios positivos de directivas y profesores manifestando la importancia y el valor 

del proyecto para ellos como institución.  

• Finalmente, tras contrastar los resultados obtenidos con los referentes teóricos es posible 

identificar que el proyecto es considerado por la comunidad Gymboree como apropiado y 

fácil de implementar en ambas modalidades, al tener en cuenta aspectos mencionados por 

Clouder (2008) como la implicación del contexto en el que se desarrolla, la atención 

cercana con los participantes y el sentido reflexivo en su práctica.  

Limitantes 
 

• Teniendo en cuenta lo anterior, se identificó una limitante que surgió al momento de 

enviar los formularios de valoración a directivas y profesores, ya que por cuestiones de 

logística y de tiempo, la recolección de los datos se tuvo que realizar en un periodo corto 

y anticipado, no alcanzando a recoger la totalidad de estos. 

• De forma similar, otra limitante que tuvo el proyecto Gymbo-amigo fue en cuanto a la 

definición de su naturaleza, ya que al iniciar la pasantía se estableció como un proyecto 

que se iba a ejecutar e implementar por la misma pasante, sin embargo, durante la 
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elaboración del mismo se presentaron cambios y restricciones externas por parte del 

gobierno, lo cual modificó los tiempos del proyecto. Ante esto, el proyecto tuvo que 

adaptarse y de esta forma establecerse como un proyecto cuya naturaleza es de diseño, 

pues su implementación no está a cargo de la pasante. 

Reflexiones 
 

• Asimismo, en cuanto a los contenidos del proyecto desarrollado, es posible identificar la 

importancia de estas habilidades socioemocionales no solo en los niños sino también en 

los adultos que interactúan con ellos. Por esto, desde el rol de adulto y como pasante en 

Gymboree fue posible reflexionar sobre la importancia de estas habilidades para la vida 

misma y así tener las herramientas para afrontar los retos diarios. 

• Se puede concluir que el proyecto Gymbo-amigo aporta a la comunidad educativa en el 

campo de la pedagogía, al orientar el desarrollo social y emocional de los niños por 

medio de estrategias didácticas que involucran no solo a ellos como población objetivo, 

sino también a su entorno más cercano que son sus familias y profesores. Además, el 

proyecto demuestra la posibilidad de fomentar estas habilidades por medio del trabajo 

conjunto entre niño, familias e institución educativa. 

• En cuanto al aspecto personal, académico y profesional, el proyecto Gymbo-amigo aportó 

a la pasante la oportunidad de un primer acercamiento a un contexto laboral de un 

profesional en pedagogía infantil, donde se es indispensable el desarrollo de aptitudes de 

liderazgo, trabajo en equipo y compromiso frente a las responsabilidades asumidas. De 

igual forma, puesto que el proyecto se basó en las habilidades socioemocionales, fue 

importante entender la teoría hallada, pero aún más, comprender la práctica que se 
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requiere para favorecer el desarrollo de estas, primero en nosotros mismos y luego en los 

niños y personas que nos rodean. Con todo esto, se puede concluir que la pasantía en el 

Centro de Estimulación Gymboree tuvo un gran aporte al desarrollo personal y 

profesional de la pasante en pedagogía infantil de la Universidad de La Sabana. 

 

Recomendaciones 

• Para futuros proyectos se sugiere iniciar o continuar con la implementación del Proyecto 

Gymbo-amigo en modalidad virtual y presencial, haciendo uso de las herramientas ya 

diseñadas, para así identificar su eficacia a largo plazo y reconocer aspectos a mejorar de 

los mismos en cuanto a productos e implementación. 

• De igual forma, se recomienda crear un mecanismo de seguimiento a los tres tipos de 

población que abarca Gymbo-amigo: niños, familias y profesores. Con el fin de 

reconocer las implicaciones que la ejecución del proyecto ha tenido en cada uno de ellos 

y así valorar su eficacia en cada grupo de población. 

• Además, se sugiere seguir actualizando los productos generados por Gymbo-amigo de 

acuerdo con las observaciones que se vayan realizando de su implementación, a fin de 

incluir más literatura infantil y diseñar más actividades acordes a la temática del cuento y 

a la edad de los niños, que permitan continuar desarrollando el proyecto con ellos, sus 

familias y los profesores.  

• También, se recomienda diseñar un proyecto paralelo a Gymbo-amigo, con otro tipo de 

estrategia, que permita complementar el desarrollo de las habilidades socioemocionales 
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no solo en el programa school skills, sino también en los otros programas de Gymboree, a 

fin de promover estas habilidades en todos los entornos. 

• Por otro lado, para futuros pasantes en el Centro de Estimulación Gymboree, se 

recomienda mantener una actitud flexible ante los cambios presentados y desarrollar 

aptitudes que permitan iniciar y proponer proyectos a partir de las necesidades 

previamente identificadas.  

• De igual forma, se recomienda tener presentes los tiempos de pasantía al momento de 

realizar la planeación del proyecto a ejecutar, puesto que en este proyecto, fue una de las 

principales limitaciones que implicó modificar el objetivo inicial del proyecto. 
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Apéndices 

Apéndice A. Encuesta caracterización inicial Google Forms  

https://forms.gle/qxM9qJcXP3CrPZfs7 

   

 
 

https://forms.gle/qxM9qJcXP3CrPZfs7
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Apéndice B. Cronograma de acciones ejecutadas  

Tabla 10 

Cronograma de acciones ejecutadas. 
 

 

Cronograma de actividades y acciones ejecutadas 

Fecha Actividad y/o acción ejecutada. 

14 de enero 
Charla informativa con Catalina Botero y Marcela Baquero sobre 

generalidades de la pasantía.  

18-22 de enero 

Reuniones informativas con Catalina Botero sobre la historia de 

Gymboree, sus programas y características generales. 

Lectura de documentos de Gymboree. 

25-29 de enero 

Observación de las clases de school skills virtual por medio de la 

plataforma zoom. 

Lectura de páginas de autores y organizaciones aliadas: Zero To Three, 

Jay Beckwith, Proyecto Zero, Habilidades socioemocionales. 

1 de febrero 

Reunión presencial con el equipo de school skills para conocer su 

objetivo, metodologías, planeaciones y herramientas pedagógicas que 

se utilizan. 

2-4 de febrero 

Lectura y análisis de los documentos relacionados con school skills, 

conocer los momentos de las clases, las lessons que Gymboree utiliza, 

los programas que vinculan y los calendarios. 

5 de febrero 

Planeación digital de la semana y la lesson 5 siguiendo el formato 

propuesto por Gymboree para school skills virtual. 

Lectura y análisis sobre cada una de las siete habilidades 

socioemocionales y su vinculación a las aulas virtuales. 

8 de febrero 
Ejecución de la planeación en school skills virtual. 

Investigación científica sobre habilidades socioemocionales y 
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virtualidad. 

9 de febrero 
Correlacionar la información suministrada por Gymboree con sus 

necesidades y expectativas sobre el proyecto de pasantía. 

10-12 de febrero 
Ejecución de las planeaciones en school skills virtual.  

Redacción de la propuesta del proyecto de pasantía Gymbo-Amigo. 

12 de febrero 

Presentación del proyecto Gymbo-Amigo a Catalina Botero directora 

de Gymboree. 

Investigación científica sobre Habilidades socioemocionales y 

virtualidad. 

Planeación digital de la siguiente semana para school skills virtual. 

15-19 de febrero 

Ejecución de las planeaciones en school skills virtual. 

Investigación científica sobre desarrollo infantil y habilidades 

socioemocionales. 

19 de febrero 

Planeación digital de la siguiente semana para school skills virtual. 

Reunión con Catalina para concretar el desarrollo del proyecto 

Gymbo-Amigo. 

22-26 de febrero Ejecución de las planeaciones en school skills virtual. 

26 de febrero 

Reunión para definir los entregables que se realizarán como parte del 

proyecto Gymbo-Amigo. 

Entrega de los logos digitales para incluirlos en el proyecto. 

Planeación digital de la siguiente semana para school skills. 

1-5 de marzo Ejecución de las planeaciones en school skills virtual. 

5 de marzo Reunión con el equipo de profesores de School skills. 
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8-12 de marzo 

Ejecución de las planeaciones en school skills virtual. 

Realización del plan de acción para ejecutar el proyecto Gymbo-

Amigo. 

Realización del cronograma en el documento del proyecto. 

12 de marzo 

Reunión con Catalina Botero sobre posibles cambios que se darán en 

school skills virtual de acuerdo con las demandas que ellos tienen. 

Planeación digital de la siguiente semana para school skills virtual. 

15-19 de marzo 

Ejecución de las planeaciones en school skills virtual. 

Seguir complementando el plan de acción propuesto, siguiendo las 

sugerencias de Gymboree. 

Planeación digital de la siguiente semana para school skills virtual. 

22-26 de marzo 

Ejecución de las planeaciones en school skills virtual. 

Complementar el sustento teórico del proyecto. 

Realizar ajustes al plan de acción. 

Planeación digital de la siguiente semana para school skills virtual. 

26 de marzo 

Segunda entrega proyecto Gymbo-amigo. 

Reunión con directivas de Gymboree para definir productos 

entregables. 

Presentar propuesta inicial de los productos que Gymbo-amigo 

propone y su forma de implementación. 

29-31 de marzo 

Ejecución de las planeaciones en school skills virtual. 

Planeación digital de la siguiente semana para school skills virtual. 

Investigación y recolección de literatura infantil como parte del 

proyecto. 

Elaboración de las guías de actividades complementarias a la lectura 

mediada. 
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5-9 de abril 

Elaboración de los handouts entregables a las familias. 

Elaboración de la cartilla Gymbo-amigo dirigida a los profesores. 

Elaboración del posible cronograma como se implementaría el 

proyecto. 

9 de abril 

Retroalimentación con Catalina sobre todos los productos entregables 

del proyecto. 

Organización de fechas para presentar el proyecto a todo Gymboree. 

12-16 de abril 

Envío a Catalina de todos los productos entregables con los ajustes 

finales de forma y contenido. 

Actualización del One Drive del proyecto. 

Preparar presentación del proyecto dirigido a las otras dos directoras 

de Gymboree Santa Bárbara. 

Planeación de la siguiente semana para school skills presencial. 

19 de abril 

Presentación del proyecto a las tres directivas de Gymboree Santa 

Bárbara. 

Retroalimentación por parte de ellas sobre ajustes finales para 

presentarlo oficialmente a Gymboree Colombia. 

20-23 de abril 

Envío de todos los insumos del proyecto Gymbo-amigo con los ajustes 

finales realizados. 

Ejecución de clases presenciales en school skills. 

Planeación de la siguiente semana para school skills presencial. 

26-30 de abril 

Realizar planeaciones correspondientes a school skills presencial. 

Reunión con la directora de Gymboree Colina para concretar la 

implementación del proyecto Gymbo-amigo en modalidad virtual con 

ellos. 

Continuar avanzando en los resultados y conclusiones del documento 

final. 

Envío de planeaciones y materiales a Gymboree Colina para las 
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sesiones de Gymbo-amigo. 

Envío de planeaciones school skills presencial Santa Bárbara. 

3-7 de mayo 

Ejecución actividades Gymbo-amigo en la sede Colina modalidad 

virtual. 

Reunión de socialización del proyecto Gymbo-amigo con los 

profesores de Gymboree Colombia. 

Recolección de formatos de valoración por parte de directivas y 

profesores sobre el proyecto de pasantía. 

Envío de planeaciones school skills presencial Santa Bárbara. 

Envío final del documento. 

7-14 de mayo 

Ejecución actividades Gymbo-amigo en la sede Colina modalidad 

virtual. 

Envío de planeaciones school skills presencial Santa Bárbara. 

Agradecimiento a toda la comunidad Gymboree y cierre oficial de la 

pasantía. 
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Apéndice C. Mapa sináptico documentos institucionales 
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Apéndice D. Tabla conceptual school skills 
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Apéndice E. Reunión con directora Gymboree Santa Bárbara 
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Apéndice F. Fotografías observaciones de clases 
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Apéndice G.  Documentos Excel planeaciones school skills 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a8hODReCD-o8Qm4uGOSUu1GXPzgIe8U2XUWX0-

tUuh8/edit#gid=0 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a8hODReCD-o8Qm4uGOSUu1GXPzgIe8U2XUWX0-tUuh8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a8hODReCD-o8Qm4uGOSUu1GXPzgIe8U2XUWX0-tUuh8/edit#gid=0
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Apéndice H. Fotografías clases ejecutadas school skills virtual
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Apéndice I. Mapa conceptual habilidades 
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Apéndice J. Registro de observación semiestructurado clase presencial 

Registro de observación clase presencial 

Habilidad 

socioemocional 
Ítem observable Observaciones 

Confianza 

Participa y expresa su 

opinión de manera 

tranquila. 

Algunos niños expresan su opinión 

cuando se les pide una respuesta ante 

algo. Sin embargo, de manera voluntaria 

ninguno lo hace. 

Realiza actividades nuevas 

sin temor. 

Cuando se les propone alguna actividad 

nueva la mayoría de los niños no la 

realizan, hasta después de que la 

profesora y la auxiliar la ha hecho varias 

veces. 

Curiosidad 

Intenta formas diferentes 

de realizar las actividades. 

La mayoría de los niños realizan las 

actividades propuestas intentando 

diversas formas de desarrollarlas. 

Cuando se observan entre ellos también 

se animan a hacer las de los 

compañeros. 

Muestra iniciativa para 

participar en las 

actividades. 

Al principio de las clases casi ningún 

niño participa de manera voluntaria , 

pero después de algún tiempo algunos 

niños lo hacen. 

Intencionalidad 

Propone ideas para la 

solución de un problema.  

Casi ningún niño propone ideas ante la 

solución de un problema. Cuando la 

profesora plantea una posible solución 

ellos responden repitiendo lo mismo que 

ella ha dicho. 

Persiste en la consecución 

de un objetivo planteado. 

La mayoría de los niños persiste ante 

una tarea asignada hasta que logran 

realizarla. Sin embargo, si no es lo 

suficientemente motivadora para ellos 

no lo hacen. 

Autocontrol 

Espera su turno 

pacientemente. 

Algunos niños esperan con calma su 

turno. Sin embargo, cuando no se les 

explica la razón de la espera, ellos se 

muestran más inquietos. 

Expresa de forma tranquila La mayoría de los niños expresa sus 
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sus pensamientos y 

emociones. 

emociones de forma alterada. Sin 

embargo cuando se les pide que intenten 

explicar que sucede algunos logran 

decirlo más tranquilos. También, los 

momentos en que reaccionan con mayor 

nivel de calma es en aquellos donde 

están haciendo actividades que les 

gusta. 

Relaciones 

Responde de forma física o 

verbal a los saludos de 

cada persona. 

La mayoría de los niños responde física 

y verbalmente al saludo y despedida de 

adultos o de otros niños. También, 

responden con entusiasmo ante chocar 

cinco entre ellos.  

Muestra preocupación 

hacia lo que les suceda a 

los otros. 

La mayoría de los niños reaccionan ante 

una expresión efusiva de otros niños. 

Algunos se muestran preocupados o 

tristes si ven a otro niño llorando. 

Comunicación 

Mantiene una 

conversación sencilla con 

otras personas. 

La mayoría de los niños mantiene un 

diálogo sencillo con un adulto. Sin 

embargo, entre ellos esto no sucede. 

Responde y pregunta por 

iniciativa propia. 

Algunos niños realizan preguntas por 

iniciativa propia ante situaciones en las 

que necesitan la ayuda del adulto. 

También, si algún niño realiza una 

pregunta algunos de ellos responden de 

manera voluntaria. 

Cooperación 

Participa en equipo con 

otras personas.  

La mayoría de los niños muestra 

entusiasmo ante una actividad grupal. 

Sin embargo, durante la actividad 

manifiestan querer hacerla solos. 

Muestra actitudes de 

respeto hacia los otros. 

La mayoría de los niños muestran 

respeto hacia el adulto y hacia los otros 

niños. Sin embargo ante situaciones de 

compartir algunos reaccionan de manera 

agresiva con los otros niños. 
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Apéndice K. Registro de observación semiestructurado clase virtual 

Registro de observación clase virtual 

Habilidad 

socioemocional 
Ítem observable Observaciones 

Confianza 

Participa y expresa su opinión 

de manera tranquila. 

La mayoría de los niños no participan 

de manera voluntaria. Algunos lo 

hacen cuando se les pide una 

respuesta y en un tono de voz bajo. 

Realiza actividades nuevas 

sin temor. 

La mayoría de los niños realizan con 

entusiasmo las actividades que se 

proponen donde interactúan siempre 

con el adulto que los acompaña. 

Curiosidad 

Intenta formas diferentes de 

realizar las actividades. 

La mayoría de los niños intentan 

realizar las actividades propuestas de 

formas distintas. 

Muestra iniciativa para 

participar en las actividades. 

Casi ningún niño manifiesta 

iniciativa al momento de proponer 

una actividad. 

Intencionalidad 

Propone ideas para la 

solución de un problema.  

Algunos niños proponen ideas de 

solución, aunque no las mencionan 

ante la cámara, sino que la dicen al 

adulto y luego el adulto lo expresa en 

la cámara. 

Persiste en la consecución de 

un objetivo planteado. 

Algunos niños persisten en alcanzar 

la tarea asignada, aunque la mayoría 

se distrae y olvida lo que tenía que 

hacer. 

Autocontrol 

Espera su turno 

pacientemente. 

La mayoría de los niños esperan su 

turno. Sin embargo, muchos de ellos 

empiezan a distraerse en sus casas. 

Expresa de forma tranquila 

sus pensamientos y 

emociones. 

Algunos niños expresan de forma 

tranquila y verbalmente cómo se 

sienten. Sin embargo, ante las 

actividades con el adulto algunos se 

frustran y lloran. 

Relaciones 
Responde de forma física o 

verbal a los saludos de cada 

Todos los niños responden 

verbalmente al saludo o despedida 
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persona. del adulto o de los otros niños. 

Además, responden con entusiasmo 

ante chocar cinco en la cámara. 

Muestra preocupación hacia 

lo que les sucede a los otros. 

La mayoría de los niños reaccionan 

ante el llanto de otros. También, 

cuando otro niño está hablando la 

mayoría lo escuchan. 

Comunicación 

Mantiene una conversación 

sencilla con otras personas. 

Casi ningún niño mantiene una 

conversación sencilla con la 

profesora por medio de la cámara. 

Sin embargo, con sus acudientes si lo 

hacen. 

Responde y pregunta por 

iniciativa propia. 

Casi ningún niño responde o 

pregunta por iniciativa propia. 

Solamente lo hacen cuando se les 

pide. 

Cooperación 

Participa en equipo con otras 

personas.  

Muestra entusiasmo ante el trabajo 

en equipo con su acudiente en casa. 

Muestra actitudes de respeto 

hacia los otros. 

La mayoría de niños muestran 

respeto hacia el adulto y los otros 

niños. 
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Apéndice L. Primer borrador propuesta Gymbo-amigo 
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Apéndice M. Población delimitada proyecto Gymbo-amigo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños

• Niños menores de tres 
años.

• Modalidad virtual sedes 
Santa Bárbara y Colina.

• Modalidad presencial 
sede Santa Bárbara.

• Pertenencientes al 
programa school skills.

• Como producto se 
desarrollará una 
investigación y 
recolección de cuentos 
digitales relacionados 
con las habilidades 
socioemocionales para 
implementar con esta 
población.

Familias

• Familias de los niños 
pertenencientes a las 
modalidades virtual y 
presencial de school 
skills.

• Incluye a los acudientes 
y cuidadores.

• Las familias son 
pertenecientes a estratos 
socioeconómicos 4, 5 y 
6.

• Como prodcuto de 
desarrollarán handouts o 
folletos dirigidos a esta 
población, con 
información práctica 
para apoyar lo 
implementado en 
Gymbo-amigo.

Profesores

• Profesores modalidad 
virtual y presencial de la 
sede Santa Bárbara.

• Profesores modalidad 
virtual de la sede Colina.

• Profesores Gymboree 
Colombia.

• Como producto se 
desarrollarán una cartilla 
con información general 
sobre la implementación 
del proyecto y unas 
guías de actividades para 
complementar la lectura 
mediada de los cuentos 
propuestos.  
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Apéndice N. Cuento confianza 
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Apéndice O. Cuento curiosidad 

 

 



142 
PROYECTO GYMBO-AMIGO 

 

Apéndice P. Cuento intencionalidad 
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Apéndice Q. Cuento autocontrol 
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Apéndice R. Cuento relaciones 
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Apéndice S. Cuento comunicación 
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Apéndice T. Cuento cooperación 
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Apéndice U. Cartilla Gymbo-amigo profesores 
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Apéndice V. Guía de actividades confianza 
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Apéndice W. Guía de actividades curiosidad 
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Apéndice X. Guía de actividades intencionalidad 
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Apéndice Y. Guía de actividades autocontrol 
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Apéndice Z. Guía de actividades relaciones 
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Apéndice AB. Guía de actividades comunicación 
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Apéndice AC. Guía de actividades cooperación 
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Apéndice AD. Handout confianza 
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Apéndice AE. Handout curiosidad 
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Apéndice AF. Handout intencionalidad 
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Apéndice AG. Handout autocontrol 

 



188 
PROYECTO GYMBO-AMIGO 

 

 



189 
PROYECTO GYMBO-AMIGO 

 

Apéndice AH. Handout relaciones 
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Apéndice AI. Handout comunicación 
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Apéndice AJ. Handout cooperación 
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Apéndice AK. Fotografías jornada socialización Gymbo-amigo 
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Apéndice AL. Encuesta Google forms directivas 

https://forms.gle/CkqwmUA81bwzjCSZ9 

  

https://forms.gle/CkqwmUA81bwzjCSZ9
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Apéndice AM. Resultados encuesta directivas 
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Apéndice AN. Encuesta Google forms profesores 
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Apéndice AO. Resultados encuesta profesores 
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