
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Facultat de Educació 
 

Memoria del Treball de Fi de Grau 
 

Influencia de la literatura en el reconocimiento y 
expresión de las emociones 

 
Jose Antonio Ortega Rodríguez 

 
Grado de Educación Primaria 

 

Año académico 2018-19 

 

 

 

 

 

 
DNI de l’alumne: 47257463C 
 
Treball tutelat por Catalina Cardona Costa 
Departament de Pedagogia aplicada y psicologia de la educación 
 
 

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori 
Institucional per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, 
amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació 

   Autor    Tutor 

 Sí  No  Sí  No 
    

 
 
 
Paraules clau del treball:  
Literatura, lectura, emociones, inteligencia emocional, educación primaria 
 
 
 
 
 



 2 

Resumen 
 
 

El presente Trabajo de Fin de Grado pretende exponer a los lectores la importancia de 

la educación literaria y como esta puede influencias en el reconocimiento y expresión de las 

emociones. Por este motivo, durante el trabajo de fin de grado se realizará un recorrido teórico 

de la evolución que ha sufrido el concepto de lectura y la importancia de la educación literaria 

y la creación de lectores literarios. Así mismo, se llevará a cabo una relación una mirada teórica 

al concepto de inteligencia emocional y como las emociones afectan de una manera directa en 

la personalidad y la expresión del alumnado.  

 

Por este motivo, se plantean actividades de carácter dinámico, donde se le inculque al 

alumnado, además del gusto por la lectura, el reconocimiento de las propias emociones y de las 

del resto del alumnado. De esta manera, se observará como los menores pueden gestionar sus 

emociones y si son capaces de reconocer y reflexionar sobre las emociones de los demás. 

 
Palabras clave 
Literatura, lectura, emociones, inteligencia emocional, Educación Primaria 
 
 
 
Abstract 
 

The present end-of-degree project aims to expose readers to the importance of literary 

education and how It can influence the recognition and expression of emotions. For this reason, 

during the end-of-degree project, we have achieved a theoretical journey of evolution that has 

worked the concept of reading and the importance of literary education and the creation of 

literary readers. Likewise, a relationship will be published between a theoretical perspective 

and a concept of emotional intelligence and as a direct expression in the students’ personality 

and expression. 

 

For this reason, activities of a dynamic nature are proposed, where students are 

inculcated, as well as a taste for reading, recognition of their own emotions and the rest of the 

students. In this way, you can see how children can manage their emotions and if they are able 

to recognize and reflect on the emotions of others. 

 
Key Words: 
Literature, reading, emotions, emotional intelligence, Primary Education  
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1. Introducción y justificación 
 

El presente trabajo de fin de grado es un proyecto innovador enfocado hacia la literatura 

juvenil y como está puede llegar a enriquecer el reconocimiento de las emociones en el 

alumnado de segundo ciclo de educación Primaria.  

 

Dicho proyecto surge de dos vertientes principales: Por un lado, durante los últimos 

años, la actividad lectora se ha ido disminuyendo notoriamente entre los alumnos de educación 

primaria, debido a que estos no poseen hábitos lectores, por lo que los alumnos se limitan a leer 

únicamente aquello que los profesores les ofrecen en las aulas, por lo que se reduce este hábito 

lector a las horas lectivas en el centro escolar. El hecho de contar historias y que los menores 

puedan interiorizarlas permite inculcar en estos el aprendizaje de contenidos académicos y 

destrezas tanto sociales como emocionales (Castillo, 2013) 

 

Por otro lado, surge de la necesidad de que muchos alumnos durante la última etapa de 

educación primaria presentan un inicio de alexitimia, es decir una incapacidad a la hora de 

reconocer y expresar sus sentimientos, por lo que es necesaria la creación de un proyecto que 

fomente el reconocimiento de las emociones en los jóvenes y la expresión de estas. Autores 

como Carrillo (2015), sostiene que, en el ámbito de la medicina, se ha encontrado una relación 

en la alexitimia y algunos trastornos de la alimentación como la anorexia y la bulimia (p. 314) 

 

Del igual modo, algunos autores hablan sobre el poder terapéutico de los cuentos y como 

el uso del lenguaje indirecto puede significar relevantes hechos para la persona oyente, debido 

a que le permite crear nuevas conexiones de una misma historia y generar en ellos recuerdos 

que conlleven que los menores puedan ver, sentir, razonar y actuar (Campillo, 2004) 

 

Durante mi periodo de prácticas fue en el segundo ciclo de educación primaria, 

concretamente en la clase de sexto; pude observar que había muchos jóvenes que no tenían 

adquirido el hábito lector, o que algunos simplemente no leían a no ser que el profesor les 

obligase; por lo que comprendí que les faltaba trabajar este hábito lector ya que muchos de ellos 

no conocían lo que realmente pueda aportar la literatura.  

 

Por otro lado, el profesor propuso a los alumnos que cada mañana al entrar, tenían que 

colocar un palo con su nombre, en una de las imágenes que expresan emociones. Muchos de 
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ellos eran incapaces de indicar cómo era sus sentimientos, estos en muchas ocasiones, no sabían 

expresar qué emoción sentían, simplemente sabían decir si estaban tristes o contentos, pero eran 

muchas veces incapaces de expresarlo.  

 

Para poder llevar a cabo dicho proyecto, será importante el rol del docente, quien debe 

actuar como mediador, contagiando al alumnado su afición por la lectura y su entusiasmo por 

aquello que leen los estudiantes, ser un lector más en el aula. Por ello, además de ofrecer 

actividades para poder trabajar las obras literarias con contenidos del currículum de Lengua 

Castellana, deberá ofrecer actividades para trabajar el reconocimiento y la expresión de las 

emociones en el alumnado de segundo ciclo de primaria.  

 

2. Objetivos del trabajo 

 

2.1 Objetivos generales 

 

A) Reconocer las emociones mediante la literatura infanto-juvenil fomentando el hábito 

lector 

 

B) Diseñar una propuesta innovadora que tenga presente el fomento de los cuentos 

literarios y el reconocimiento de las emociones.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Promover la expresión y el reconocimiento de las emociones a través de la literatura 

 
b) Desarrollar actividades para fomentar los cuentos literarios 

 
c) Potenciar el uso de actividades para promover el reconocimiento de las emociones 
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3. Metodología 

 

Este trabajo surge con el fin de elaborar un proyecto educativo en el cual se fomente el 

hábito lector de la literatura infanto-juvenil en los niños y esta pueda servir como medio de 

reconocimiento y expresión de las emociones.  

 

Para ello, en primer lugar, se llevará a cabo una revisión bibliográfica del tema tratado 

para poder conocer el estado de la cuestión. Se utilizarán buscadores informáticos, así como 

base de datos, teniendo presente las palabras clave ‘’literatura infantil’’ y ‘’emociones’’, para 

acotar de esta manera la búsqueda. Del mismo modo, se utilizarán diversos libros y 

publicaciones que ayudarán a focalizar el proyecto hacia una misma vertiente.  

 

Por otro lado, para que los alumnos puedan adquirir el gusto por la lectura, así como 

reconocer y aprender a expresar sus emociones se propondrá una parte práctica, donde se 

desarrollarán diversas sesiones, estando cada una enmarcada en una emoción. 

 

 

4. Marco Teórico 

 

4.1 La importancia de la literatura en educación primaria 

 

Desde que los alumnos inician su etapa de escolarización, comienzan con el aprendizaje 

de la lectoescritura. Este aprendizaje, se ha convertido en el eje principal, en las primeras etapas 

de la educación. (Sanjuán, 2013). No obstante, diversos estudios han demostrado que la 

actividad lectora ha ido disminuyendo, debido a que la educación y la sociedad no favorece el 

hábito lector de los menores, por lo que aquellas acciones que implica la lectura de la literatura 

como la concentración, el esfuerzo y la abstracción se ven completamente reducidas (Gómez y 

Pérez, 2001). Esto es debido a que principalmente en la educación primaria la literatura se ha 

reducido a los pequeños textos que pueden ir encontrando en los libros de texto o en la 

realización de breves comentarios de texto, por lo que los alumnos se convertían en alumnos 

pasivos de la educación literaria (Colomer, 1996).  

 

Es por este motivo, que las concepciones del concepto de ‘’lectura’’ se han ido 

modificando, no solo visto como un proceso de identificación de letras y palabras, sino en el 
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reconocimiento de diversos acontecimientos ligados entre sí y en su entendimiento y 

memorización (Gómez y Pérez, 2001). Pese a que la lectura y la escritura ocupe un puesto de 

importancia en el currículum, muchos docentes, sobre todo durante los primeros cursos de 

enseñanza, focalizan su objetivo en enseñar las primeras letras, es decir, la alfabetización. Así 

ha sido desde el siglo XIX. Por este motivo se puede mencionar, El analfabetismo se ha ido 

reduciendo de forma paulatina, pero en todo el mundo. A esta reducción del analfabetismo, ha 

contribuido la enorme expansión que se está haciendo de la escritura. De las actividades de la 

sociedad moderna, además de una forma o mi presente eres mi yo soy visuales como por 

ejemplo la televisión. Pero esto no hecho que incremente el número de lectores, es decir de 

usuarios que sean competentes en cuanto a la lengua escrita. Así como ocurría en el siglo XIX, 

la escuela alfabetizar a los alumnos, pero no enseña leer. Es decir, los alumnos alfabetizados 

están en condiciones de comprender los mensajes más sencillos y directos, pero necesitan ir 

más allá de estos mensajes (Sánchez, 2009). 

 

Debido a este hecho, puede considerarse a la vez como una causa y consecuencia del 

fracaso escolar. Por un lado, por no haber aprendido a leer y a escribir en el tiempo y en la 

forma en que el maestro espera, puesto que los alumnos fracasan, es decir, repiten y abandonan 

a la escuela. Ese fracaso se evidencia en cuanto a que los alumnos no comprenden lo que leen, 

no saben expresarse por escrito y por eso presentan un bajísimo rendimiento académico. Esto 

constituye un verdadero ‘’círculo vicioso’’, ya que el fracaso en el aprendizaje de la lectura 

implica el fracaso escolar, y por ello el fracaso escolar determina el fracaso en el dominio de 

esta lengua (Sánchez, 2009). 

 

De acuerdo con los datos que se ha recabado en la Asociación para la Prevención de la 

Repitencia Injusta (APRI), durante más de una década de trabajo en las escuelas públicas y 

privadas, más del 95% de los niños que pertenecen a las clases privilegiadas, que han cursado 

o no el preescolar, llegan a primer grado ya alfabetizados o casi alfabetizados, es decir presentan 

conocimientos fonológicos que les permiten entender en poco tiempo nuestro sistema de 

escritura. Por el contrario, más del 80% de los niños que provienen los sectores más populares, 

es decir los menos privilegiados, llegan a primer grado con conocimientos escasos sobre el 

sistema alfabético de escritura y por ello, tardarán dos años en alfabetizarse, siempre que pueda 

superar los obstáculos que puedan encontrar por el camino. A esta última categoría de sujetos 

se les ha denominado ‘’sujetos con dificultades de aprendizaje’’ y por ello se han creado 
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instituciones dedicadas a la rehabilitación de dichas patologías (la dislexia, déficit primario 

atención, etc.) (Sánchez, 2009). 

 

Algunos autores conciben la literatura como una ‘’transformación del lector’’ en todas 

sus potencialidades, ya sean vitales, afectivas, estéticas y éticas, sobre todo cuando se 

caracteriza en que estos lectores sean de baja edad, es decir, al leer, la literatura está 

transformando al lector (Sanjuán, 2011).  

 

Por consiguiente, Colomer (2010) citado en Ceballos (2015), señala que existen tres 

funciones principales de la literatura:  

 

v Por un lado, el dominio de lenguaje ya que ocasionará que los lectores vayan adquiriendo 

un conocimiento de la estructura narrativa, así como de los personajes, por lo que se va 

adquiriendo gradualmente a medida que se lee una ampliación del vocabulario, así como 

una mayor interpretación y comprensión.  

 

v Por otro lado, la literatura permite que los lectores puedan introducirse en el mundo 

imaginativo, conociendo e identificando un sin fin de símbolos y personajes que comparten 

un contexto concreto, en ocasiones real o imaginario.  

 

v Finalmente, la literatura promueve la transmisión de valores, los cuales estos no tienen por 

qué ser actuales, sino que pueden estar orientados en un momento temporal concreto, así 

como en un tipo de sociedad.  

 

Así mismo, Ceballos (2015) añade dos funciones más a las anteriormente señaladas:  

 

v Por una parte, la experimentación en la ficción, debido a que cuando los menores se 

sumergen en la lectura, estos pueden ampliar sus experiencias adentrándose en otros 

mundos y siendo protagonistas en todo momento de lo que está ocurriendo o por el contrario 

conocer otros personajes en otros mundos.  

 

v Por otra parte, la literatura permite jugar, crear y expresarse, ya que los lectores no solo son 

receptores de lo que leen, sino que estos pueden llegar a ser creadores, utilizando el juego 

como medio de expresión lingüística.  
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4.1.1 Lectura como práctica social y formación de lectores 

 

Coincidiendo con estos autores mencionados, Castillo (2013) manifiesta la implicación 

que ejerce el rol de la literatura en las relaciones interpersonales de los niños y adolescentes, 

debido a que a través de los cuentos pueden llegar a promover en los lectores sentimientos de 

empatía, es decir ‘’ponerse en los zapatos’’ de un personaje, por lo que se han de adoptar estas 

medidas, sobre todo para que los niños puedan adquirir valores, que en ocasiones son un tanto 

dificultosos de adquirir, como la compasión o la empatía.   

 

La lectura no se ha de convertir en un acto solitario, sino en un acto social, donde los 

menores tengan la posibilidad de comunicar a sus compañeros su propia experiencia lectora, 

debido a que se encontrarán estimulados como para intercambiar sus apreciaciones entre sus 

compañeros (Gómez y Pérez, 2001). Por este motivo, algunos autores añaden la importancia en 

realizar lecturas y que estas sean de carácter compartido, es decir, la lectura llevada a cabo en 

voz alta y tras realizar estudios se han percatado de que aquellos niños que acostumbran a leer 

en voz alta, muestran un desarrollo más avanzado del lenguaje, sobre todo en la adquisición de 

vocabulario (Goikoetxea y Martínez, 2014).  

 

En las escuelas no existen pruebas para medir la competencia lectora, que luego se 

puedan pasar a valores estadísticos. Sin embargo, los datos obtenidos por la Asociación para la 

Prevención de la Repitencia Injusta (APRI) demuestran que hay grandes fallos en la 

comprensión lectora en los alumnos de sexto grado y grandes problemas en cuanto a ausencia 

de hábitos de lectura, graves faltas de ortografía y errores en la redacción, en los docentes. Son 

muchas personas las que reconocen con cierta vergüenza, que no les gusta leer. Es de sentido 

común aceptar que, si la gente no lee, es porque no le gusta leer. Por lo tanto, en lugar de leer 

hacen cosas por las que sí están interesados y sienten satisfacción. Aquí está la clave del 

problema. La pregunta radica en: ¿de qué depende el interés por la lectura? ¿qué es lo que hace 

que los libros sean atractivos, que despierten la atención o por otro lado que despierten el 

rechazo y dejen de ser indiferente para los lectores? La gente que no lee, lo hace por dos razones 

importantes: por un lado, porque no percibe los beneficios que se pueden obtener mediante la 

lectura y por otro lado porque no sabe leer. Ambas razones se encuentran relacionadas entre sí. 

Por un lado, nadie podrá apreciar los beneficios de la lectura si no saben cómo obtenerlo y de 
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forma viceversa, nadie podrá saber esos beneficios, si no sabe cómo pueden tenerlos, es decir, 

si no saben de qué se tratan (Sánchez, 2009). 

 

Para poder formar a lectores es necesario leer bien y por ello aprovechar al máximo la 

lectura, no es suficiente con conocer las letras, sino que se debe conocer también todos los 

aspectos que mueve la lectura. Es decir, haciendo referencia a la educación musical o con el 

juego del ajedrez, solo con saber las notas musicales no nos convierte en músicos, ni tampoco 

saber cómo se mueven las piezas en el ajedrez, no nos hace que seamos jugadores profesionales. 

Por supuesto nadie podrá jugar al ajedrez si no sabe cómo se mueven las piezas. Pero se debe 

decir, que aprender a mover las piezas es cuestión de minutos mientras que aprender a jugar de 

una forma estratégica al ajedrez puede ser cuestión de años, por esto no es cuestión de tiempo 

sino de forma. En cuanto al ámbito educativo, y relacionándolo con el juego del ajedrez, es 

mediante la práctica y el interés, como se podrá aprender a formar grandes lectores, ya que 

como hemos dicho anteriormente no es cuestión de tiempo sino de forma, es decir no es cuestión 

del tiempo que se le dedique sino de la forma en que se haga y del interés que pongamos al 

hacerlo. (Sánchez, 2009). 

 

En cuanto al caso de la lectura, el conocimiento de las letras que normalmente los niños 

adquieren alrededor de los seis o siete años, no garantiza una buena lectura. Por supuesto, todos 

los buenos lectores están alfabetizados, pero no todos ellos quieren decir que sean buenos 

lectores. Independientemente de la alfabetización, la formación de un lector exige la 

incorporación del aprendiz, a la práctica social de la lectura desde la edad más temprana, es 

decir, el lector se forma desde el primer año de vida, participando en actividades significativas 

de lectura y escritura, en un contexto apropiado. En ese contexto, el aprendiz reconocerá los 

beneficios que le ofrece la lengua escrita y por ello desarrollará las estrategias que se requieren 

para poder aprovechar dichos beneficios. Por ello, un lector se forma leyendo, pero no para 

ejercitar supuestas habilidades, sino para satisfacer necesidades personales, tanto cognitivas 

como activas. Esa lectura, que pretende dar respuesta a interrogantes, inquietudes o intereses 

individuales, es lectura significativa. Por ello, la lectura no puede ser impuesta, sino que debe 

ser elegida por el propio lector, que de este modo manifiesta y ejerce su libertad intelectual. Por 

ello, es importante que, desde el principio, el aprendiz debe leer textos que verdaderamente 

satisfagan sus expectativas y que no respondan a las expectativas o intereses del adulto, es decir, 

que sean los alumnos los que puedan elegir los textos (Sánchez, 2009). 
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En palabras del mismo autor, un lector competente es autónomo, protagonista del acto 

de leer, y por ello comprende lo que lee. De esta manera, la lectura hace posible que el lector 

crezca, se informe, se forme y con ello se transforme. Esta lectura no es solo un medio para 

transmitir información, sino que también sirve para enriquecer el pensamiento, y para que lector 

pueda plasmar por escrito sus experiencias, vivencias y reflexiones, que ha podido ir 

adquiriendo en el momento que ha ido leyendo. Así, la lectura será uno de los mecanismos más 

importantes para poder formar grandes individuos (Sánchez, 2009). 

 

4.2 El papel del docente 

 

En este momento es donde entra en juego el papel del docente, ya que juega un papel 

primordial. El docente ha de ser quien inculque a los menores su pasión por la lectura, pero si 

este no es un buen lector, no podrá conseguir que sus alumnos lo sean (Moreno, 2005). No 

obstante, muchos profesores reconocen que no les gusta leer y que su interés por la lectura 

únicamente se refleja en los libros que se han tenido que leer de manera obligatoria en la escuela 

(Sánchez, 2009). Por este motivo, es primordial que el docente sea quien cree un ambiente 

favorecedor que facilite que los alumnos se interesen por la lectura (Gómez y Pérez, 2001), 

además se debe estimular a los menores sobre aquello que leen, es decir, que los alumnos no 

sean únicamente lectores, sino que se cuestionen y reflexionen en todo momento aquello que 

están leyendo (Castillo, 2013).  

 

Para el fomento de la lectura, el docente ha de incorporar la literatura en las 

presentaciones que realice, contextualizarla, realizar comentarios colectivos, realizar 

actividades como el club de la lectura o actividades creativas (Álvarez y Pascual, 2013), como 

la creación de dramatizaciones, veladas, la transformación de cuentos, entre otras actividades. 

(Torres, 2003).  

 

La escuela debería asumir como nuevo y principal objetivo enseñar a leer, es decir, 

promover el dominio de la lengua escrita y no solo alfabetizar. Por esto, la escuela debe dejar 

de lado el uso que hasta ahora estaba haciendo la lectura y la escritura, como herramienta de 

exclusión y debe contemplar las diferencias socioculturales, para tener en cuenta a los alumnos 

que provienen de los sectores más necesitados. En segundo lugar, es imprescindible que, 

habiendo abandonado las prácticas tradicionales de exclusión, la escuela forme entornos de 

lectura y de sus espacios, de manera que los alumnos puedan disponer de las mismas 
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posibilidades que disponen los niños que vienen de las clases privilegiadas. Pero esto no 

consiste en incorporar solo materiales y tecnologías informáticas sofisticadas, sino que se trata 

de crear un entorno que sea eficaz de lectura en la escuela, garantizando la presencia de adultos 

lectores, maestros usuarios competentes de la lengua escrita, materiales variados de lectura y 

escritura y actividades significativas en las que se incorpore el derecho propio a los niños desde 

las edades más tempranas (Sánchez, 2009). 

 

El lector, tiene un papel protagonista como receptor activo, poniendo en marcha, una 

serie de habilidades cognitivas que dan lugar a la interpretación del texto literario. Por ello, la 

lectura literaria, es entendida como un proceso abierto de relación entre el texto y el lector, y 

ha de ser el docente quién enfatice estas figuras. Resulta esencial el ‘’intertexto lector’’ que es 

definido por Mendoza (2001) citado Sanjuán (2013) como: ‘’el espacio de encuentro de las 

aportaciones del texto con las del lector’’. Son diversos los factores, que pueden influir en la 

relación entre los alumnos y la literatura, ya que lo que ocurre en el aula, no se puede separar 

de un entorno social, político y económico, debido a que presenta una gran influencia sobre la 

vida escolar, de una forma visible (currículum, recursos y formación), como invisible 

(creencias, representaciones sociales, contextos familiares, etc.) (Sanjuán, 2013) 

 

Finalmente, como propone Romero (2007) citado por Sanjuán (2013), el docente ha de 

ser el encargado de aportar diversas herramientas que promuevan la lectura, la creación y planes 

globales que fomenten la lectura, dándole un sentido en los centros escolares y que la selección 

de las lecturas se ajuste a las necesidades e inquietudes del alumnado. Por lo que se añade que 

ha de ser el docente quien fomente la adquisición del gusto por la lectura a través de actividades 

lúdicas y creativas tal y como señalaban, Álvarez y Pascual (2013), Sanjuán (2013), entre otros. 

 

4.3 Dimensiones de la lectura literaria en el contexto escolar 

 

Haciendo referencia al punto anterior, existen muchos factores que pueden influenciar 

la relación con los alumnos con la lectura literaria, además del papel del docente, debido a que 

lo que ocurre en un aula no puede aislarse, sino que comprende un entorno cultural, político y/o 

socioeconómico. Todo ello, influye en la vida escolar de los menores, tanto de una vertiente 

visible, es decir, en el currículum, recursos, formación del profesorado, etc.; como de una 

vertiente invisible, como las creencias, las representaciones sociales y escolares sobre la 

literatura entre otras (Sanjuán, 2013). 
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Según Sanjuán (2013); distingue en este contexto tres grandes dimensiones que se 

ocasionan en la materia de literatura en el contexto escolar: 

 

v La dimensión individual de la lectura literaria: Esta dimensión hace 

referencia al análisis del proceso por el cual los menores comienzan a leer, y se 

enfatiza concretamente en la lectura literaria. En esta dimensión surge el proceso 

de ‘’experiencia de la lectura’’ como modelo teórico complementario a los 

gustos que pueden tener los menores por la lectura. Por este motivo, es 

considerado que la lectura literaria ocasiona que esta no solo influya en el 

desarrollo psíquico de los menores, sino que influye en el desarrollo social, 

debido a que herramientas culturales primordiales potencian el desarrollo de la 

conciencia lúdica del mundo de la realidad humana, es decir, una conciencia que 

compartida de manera social. 

 

v La dimensión social y cultural de la lectura y la literatura: El proceso lector 

ocasiona representaciones tanto culturales como sociales sobre la lectura. Ello 

se debe a cómo se realiza, qué tipo de material se utiliza y con el objetivo que se 

realiza. No obstante, cabe mencionar que las transformaciones sociales de los 

últimos años han ocasionado que la actividad lectora haya ido cambiando. Leer, 

como dice el autor, ya no es considerado simplemente leer un libro, sino que 

existen diferentes modos de leer, debido a que los materiales también han 

cambiado con material esos o soportes informáticos para leer. Este cambio se 

puede ver en la narrativa juvenil actual, ya que esta engloba temas, personajes y 

estética cercanos a los alumnos. No obstante, esto ocasiona que la calidad 

literaria en ocasiones sea dudosa. Es decir, el hecho de que el tema y los 

personajes sean acordes a los alumnos puede indicar que la calidad de lo que 

están leyendo no sea la correcta. 

 
v La dimensión escolar de la lectura literaria:  En esta dimensión, se enfatiza 

el componente emocional considerado como un acto de lectura intrínseco, es 

decir, cuando no existe implicación emocional, el lector no puede llegar a 

interpretar lo que lee. Cuando los alumnos leen, la intuición es lo más importante 

ya que prevalece un carácter impresionista y emocional. En este momento, se 
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construye el inicio de el proceso de lectura literaria desde cualquier nivel 

educativo. Posiblemente, se desarrollará esta intuición mediante la utilización de 

herramientas que la racionalidad y el conocimiento de el mundo literario 

 

 

4.4 Marco normativo en la enseñanza de la literatura  

 

En la actualidad, el currículum básico de la Educación Primara se encuentra establecido 

por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en el Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero. En lo que se rige a las Islas Baleares, el marco normativo al que 

hacemos referencia es al Decreto 32/2014, de 18 de julio, por el cual se establece el currículo 

de las Islas Baleares (BOIB núm. 97 de 19 de julio de 2014). 

 

Si analizamos dicho decreto, podemos observar que, en el anexo dedicado tanto para 

lengua castellana como para lengua catalana, en concreto en el bloque 2 y 3, señalan la 

importancia del aprendizaje de la lectoescritura.  Para conseguir este aprendizaje el clima en el 

aula ha de ser beneficioso, ofreciendo al alumnado todo tipo de material tanto impreso, de 

manipulación, digital, audiovisual, tecnológico, etc.  

 

Del mismo modo, dicho decreto añade la necesidad de dedicarle un tiempo diario 

concreto, a leer tanto dentro como fuera del aula, propiciando la lectura en voz alta, silenciosa, 

comprensiva y/o dramatizada, abordándolo desde un plan lector que promueva en los alumnos 

el hábito lector.  

 

Por otro lado, en el bloque 5 de este anexo titulado ‘’Educación literaria’’ se señala que 

los alumnos han de ir trabajando con obras literarias que permitan una mirada hacia la fantasía, 

para que, de esta forma, se pueda comprender el mundo que les envuelve y sobre todo uno 

mismo, tal y como señalaba Ceballos (2015).  
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4.5 La educación emocional en el aula 

 

4.5.1 Teoría de las inteligencias múltiples 

 

Desde el año 1990 han surgido una serie de investigaciones respecto al concepto de 

inteligencia emocional en el aula. Autores como Mayer y Salovey (1990) comenzaron a hablar 

sobre este término como un subconjunto de la inteligencia social que implica que los alumnos 

puedan conocer cómo son sus emociones, así como las de sus iguales. 

 

Años posteriores, Edward Gardner (1993) citado en Fernández y Montero (2014) dotó 

al concepto de inteligencia emocional con una nueva dimensión y surgió lo que se conoce como 

‘’inteligencias múltiples’’. Según este autor, se debe considerar que los alumnos poseen 

diversos estilos de aprendizaje.  

 

Gardner (1983) citado en Carrillo y López (2014) logró identificar diversas inteligencias 

del ser humano: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal y kinestésica, 

intrapersonal, interpersonal y naturalista.  

 

v Inteligencia lingüística: aludiendo al uso del lenguaje, así como el dominio de este. 

Del mismo modo, esta inteligencia promueve la capacidad de comunicarnos con las 

personas que nos rodean, tanto a nivel oral como escrita o utilizando la 

comunicación no verbal. 

 

v Inteligencia lógico-matemática: haciendo alusión al razonamiento lógico y 

matemático y, por otro lado, a la capacidad de los alumnos en la resolución de 

problemas.  

 
v Inteligencia naturalista: la habilidad de caracterizar elementos de la naturaleza y el 

modo en el que nos relacionamos entre sí. Del mismo modo, se pretende que los 

menores sean capaces de comprender los fenómenos naturales, extraer conclusiones 

de datos y experimentar. 

 
v Inteligencia espacial: la habilidad de poseer un punto de vista diferente. Se relaciona 

con la estética y la capacidad de crear imágenes mentales.  
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v Inteligencia musical: la habilidad de entender la música, así como componer e 

interpretarla. Del mismo modo, poseer la habilidad de componer y/o leer piezas 

musicales.  

 
v Inteligencia corporal y kinestésica: habilidades motrices de las personas que 

permiten la manipulación y la expresión de emociones mediante la utilización del 

cuerpo. 

 
v Inteligencia interpersonal: habilidad de empatizar con los demás, es decir, de 

interpretar sobre los sentimientos de los demás,  

 
v Inteligencia intrapersonal: Capacidad para poder controlar nuestras emociones, así 

como su identificación y/o reflexión. 

 

4.5.2 La inteligencia emocional 

 

Fue Daniel Goleman (1995) citado en Fernández y Montero (2014) quién señalo que, 

dentro de las inteligencias personales, a lo que se dividió como inteligencia interpersonal e 

intrapersonal, señalo lo que se conocía como la inteligencia emocional (IE). No obstante, para 

poder hablar de este concepto es necesario definir qué se entiende por emoción. Según 

Bisquerra (2007) citado en Sánchez, González, y Villares (2017), define emoción como: ‘’un 

estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o una perturbación que 

predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta a un 

acontecimiento externo o interno’’ (p.93) 

 

 Siguiendo con el concepto de inteligencia emocional, Goleman (1995) citado en 

Fernández y Montero (2014) añade sobre la inteligencia emocional, que esta engloba cinco 

competencias principales:  

 

v El conocimiento de las propias emociones 

v La autorregulación de las emociones propias, es decir, ser capaz de gestionar dichas 

emociones de una manera apropiada. 

v La automotivación 

v La empatía 
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v La socialización 

 

Autores como Bisquerra (2003) señalan que la educación emocional es capaz de dar una 

respuesta a las necesidades sociales que no se pueden encontrar en el currículum que ofrece la 

educación formal. Es por ello, que en muchas ocasiones cuando se trata de emociones la 

educación formal, se pasa por alto este procedimiento, por ello, se ha de implicar en el proceso 

educativo, la importancia tanto del desarrollo emocional como del desarrollo cognitivo 

(Aguaded y Pantoja, 2015). De aquí surge la necesidad de relacionar la educación literaria con 

el desarrollo de las emociones, que se trabajará en el aula, mediante los cuentos infanto-

juveniles.  

 

Las emociones deberían constituir una parte primordial del currículum. Por lo que es 

esencial que los alumnos/as aprendan a reconocer y a regular sus propias emociones. Por este 

motivo, la enseñanza debería estar orientada hacia el reconocimiento de las emociones 

comenzando en las primeras etapas de escolarización (Aguaded y Pantoja, 2015). No obstante, 

las emociones poco se han tenido presentes en los procesos del desarrollo, ya que se priorizan 

los elementos intelectuales y cognitivos (Fernández y Montero, 2014).  

 

Bisquerra (2003) hable sobre la importancia de las competencias emocionales y 

subdivide esta en cinco bloques diversos:  

 

v Conciencia emocional: En este bloque, el autor habla sobre la importancia de la 

adquisición de que los menores puedan reconocer las emociones propias y las 

emociones ajenas. Los alumnos deberán tener la habilidad de poder captar el clima 

emocional de un contexto determinado. Dentro de este bloque, el autor subdivide 

que los alumnos han de tener una toma de conciencia de las propias emociones, ser 

capaces de darles nombre y finalmente comprender aquellas emociones que tienen 

las personas de su entorno mediante claves situacionales expresivas, es decir, la 

comunicación verbal y no verbal 

 

v Regulación emocional: El autor habla sobre la importancia de manejar las 

emociones de manera apropiada. Esto quiere decir que los alumnos han de saber la 

relación entre las emociones y su comportamiento. Dentro de este bloque, Bisquerra 
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(2003) añade la importancia de la expresión emocional, en niveles de mayor 

madurez y la regulación emocional como la impulsividad donde se ejemplificaría la 

ira y los comportamientos de riesgo, la tolerancia y la frustración ya que de esta 

forma se pueden prevenir emociones negativas como la ira, el estrés, la ansiedad y 

la depresión, y que los menores puedan generarse ilusiones positivas como la alegría 

el amor el humor auto-gestionándose su propio bienestar. 

 
v Autonomía emocional: Se establece un concepto amplio que implican un conjunto 

de características y elementos que se interrelacionan con la autogestión personal, 

entre las que se podrían destacar la autoestima, la responsabilidad, la capacidad para 

ser críticos antes las normas sociales, entre otras. Por este motivo, radica la 

importancia en la autoestima, la automotivación, la auto-eficacia emocional y la 

resiliencia entendida como la capacidad de afrontar las diversas situaciones. 

 
v Competencia Social: habilidad para establecer buenas relaciones entre los iguales. 

Este bloque implica el dominio de las habilidades sociales y que el alumnado sea 

capaz de establecer una comunicación efectiva.  

 
v Competencias para la vida y el bienestar: Habilidad para adoptar comportamientos 

apropiados y responsables con el fin de confrontar de manera satisfactoria los 

desafíos que se les puedan ocasionar a los alumnos en su vida diaria, tanto de 

carácter social, profesional o privados.  

 

 Paralelamente, para autores como Salovey y Mayer (1997) citados en Sánchez, 

González, y Villares (2017), la inteligencia emocional constituye la capacidad de encausar la 

información emocional con precisión y eficacia, teniendo presente la percepción, la 

asimilación, la comprensión y la regulación de las emociones.  

 

Estos mismos autores, señalan que las capacidades que los menores han de poseer han 

de clasificarse según cuatro grandes factores o componentes (Sánchez, González y Villares, 

2017): 

 

v Percepción, evaluación y expresión de las emociones. Los menores han de ser capaces 

de reconocer e identificar las emociones propias y la de las personas que les envuelven. 
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v La emoción como medio facilitador del pensamiento. Las emociones y los pensamientos 

son los factores influyentes de manera recíproca, por lo que las emociones pueden influir 

directamente en la forma de pensar, y lo mismo ocurre al revés.  

 
v Comprensión emocional. Habilidad de ser consciente de las emociones, así como los 

estados de ánimo e identificar los pensamientos que se asocian a estas emociones.  

 
v Regulación de las emociones. La habilidad de manejar las emociones propias y la de los 

demás reduciendo y moderando las emociones de carácter negativo y aumentando las 

positivas.  

 
 

5 Estado de la cuestión 

 

Para abordar el estado de la cuestión analizaremos primeramente la investigación realizada 

por Sanjuán (2013) sobre ‘’la dimensión emocional en la educación literaria’’. Esta 

investigación se llevo a cabo con el fin de ofrecer un análisis de lo que supuso la experiencia 

literaria como medio de transformación del lector en sus dimensiones vitales, afectivas y 

estéticas. 

 

El objetivo principal de esta investigación fue indagar sobre los factores emocionales del 

aprendizaje que contribuyen en cierto modo en el modelo educación literaria y que tienen 

presente la educación emocional. Para ello, la autora estableció una serie de preguntas sobre 

cómo conciben los profesores la educación literaria; si los profesores y alumnos observan 

distintos enfoques metodológicos en cuanto a la educación literaria y qué criterios siguen los 

profesores para la selección de los textos. 

 

Sanjuán (2013) centra su investigación en realizar un análisis descriptivo e interpretativo de 

la experiencia de la lectura literaria, sobresaltando qué factores resultan ser determinantes en la 

atracción por los lectores. Además, qué formación escolar que tienen los lectores y como esta 

se ocupa de analizar y explicar diferentes concepciones sobre la lectura literaria o si existe 

formación de los docentes. Todo ello, permite realizar un análisis global, que ofrece una 

panorámica de lo que respecta a la literatura en el campo de las emociones. Del mismo modo 

la autora realiza un compendio de 34 títulos de literatura infantil y juvenil en los cuales podemos 
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destacar ‘’El niño del pijama de rayas’’, ‘’Harry Potter’’, ‘’Poesías de agua’’, ‘’La historia 

interminable’’, ‘’Papel mojado’’, entre otros. 

 

Como conclusiones, la primera que extrae esta autora, es que la figura del profesor es muy 

importante ya que ha de ser este quien contagia su afición por la lectura y su entusiasmo por 

esta. De esta manera, el profesor deberá escoger bien los textos que va a ofrecer a sus alumnos 

para que se ajusten de esta forma una forma u otra en los intereses y las inquietudes de los 

alumnos. Otro de los aspectos, recae en la importancia de establecer un modelo de educación 

literaria que tenga en cuenta los componentes emocionales que tenga en cuenta a los alumnos 

que tenemos en las aulas. Sanjuán (2013) concluye que la literatura y la educación literaria 

puede permitir ciertos avances en los actores emociones aprendizaje como la motivación la 

creatividad el filtro afectivo creencias la inteligencia emocional valores intereses y actitudes 

 

Esta considera que la dimensión emocional de la que tanto se habla esta es relevante en el 

aprendizaje por lo que también pueden serlo con la manera especial el aprendizaje lector 

literario ya que el papel de las emociones del alumno lector desempeña un gran papel en el 

aprendizaje literario y aprendizaje para literatura puede conllevar la construcción de una 

identidad tanto individual como social 

 

La siguiente experiencia analizada se denomina ‘’Animación a la lectura y comprensión 

lectora en educación primaria’’ escrita por Gómez y Pérez (2001). Dicha experiencia analiza 

la enseñanza de la comprensión lectora. Como ocurre con el aprendizaje de la lengua oral, el 

aprendizaje de la lengua escrita se producirá de forma espontánea. Este planteamiento implícito 

de la enseñanza de la comprensión lectora, contrasta con los que se aportan el principio 

psicológico. En estos cada uno sobre la base de su modelo explicativo, se habla de la enseñanza 

de una forma directa o explícita, donde los profesores desarrollan actividades dirigidas a 

fomentar el aprendizaje de la comprensión lectora. Por ello, la investigación pretende ver los 

resultados que ambos modelos pueden promover en los alumnos. Por un lado, el modelo 

implícito de enseñanza viene a coincidir con la lectura recreativa, es decir, cuándo es el único 

medio que se utiliza para la aprendizaje de las habilidades de comprensión lectora.  

 

Los sujetos que se han seleccionado para llevar a cabo dicha investigación han sido alumnos 

de tercero y cuarto curso del segundo ciclo y alumnos de quinto y sexto del tercer ciclo de 

educación primaria, de dos centros públicos de la provincia de Granada y dos centros 
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concertados de Granada capital. Un grupo será el grupo experimental y otro el grupo control 

con alumnos que siguen el mismo proyecto curricular de centro. El segundo ciclo: grupo 

experimental 98 alumnos y grupo control 94 alumnos y por otro lado el tercer ciclo; grupo 

experimental 92 alumnos y el grupo control 92 alumnos.  La intervención se desarrolló durante 

los primeros cinco meses del 1999, con alumnos de tercero y quinto curso y durante el curso 

1999-2000 con los mismos alumnos que en ese momento cursaban cuarto y sexto curso 

respectivamente. 

 

Como instrumentos se han utilizado: hábito lector antes de la intervención; práctica lectora 

después del primer curso y el segundo curso del programa; estado de la lectura comprensiva 

antes, un año y dos años después del programa; dominio del vocabulario antes, un año y dos 

años después el programa; aprendizaje ortográfico antes, un año y dos años después del 

comienzo del programa y habilidades de composición escrita antes, una año y dos después del 

programa intervención. Se han utilizado cuestionarios, pruebas de lectura, pruebas de 

vocabulario, ortografía y pruebas de composición escrita. 

 

El objetivo principal es despertar el interés por la lectura tratando de crear un ambiente 

favorable que permita la vivencia de la lectura recreativa y haciendo de la lectura recreativa un 

aspecto dinámico, vivo y constructivo. Para ello, dicha investigación se llevó a cabo mediante 

tres fases: presentación-motivación del programa de la lectura, lectura individual del libro y por 

último sesiones de trabajo acerca de lo leído. 

 

Los resultados obtenidos han sido un alto porcentaje de alumnos del segundo ciclo que 

prefiere leer todavía en voz alta; concretamente un 24,5% en el grupo control y un 40% en el 

grupo experimental, por ello nos hace pensar que existen ciertas deficiencias lectoras que 

posteriormente en la experiencia se han podido comprobar. Los alumnos que no habían leído 

nunca no han sido recriminados, simplemente se ha procurado despertar en ellos el deseo para 

que participasen en las actividades. En cuanto a las razones de porqué había leído; un 86% 

afirman que después del primer periodo de la experiencia, lo han hecho porque les gusta y esto 

ha ascendido a un 92'1% al finalizar la intervención. En cuanto a los alumnos se sientan 

obligados a leer, la primera vez salió un 8'7% y solo un 1'1 % al finalizar la investigación. Por 

último, un 56% dicha experiencia ha provocado mas deseo de leer, 70'8% que declaran que 

sienten ganas de leer 
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Finalmente, la experiencia analizada a continuación es de Álvarez y Pascual (2013) 

denominada ‘’Estudio de casos sobre la formación de lectores críticos mediante textos 

literarios en la educación primaria’’.  En dicho estudio se plantea la importancia de desarrollar 

en los centros escolares estrategias didácticas innovadoras que contribuyan a la mejora de la 

competencia lectora y al hábito lector desde los primeros años. Por ello, se realiza un estudio 

de caso de un club de lectura escolar orientado a desarrollar el gusto por la lectura y el espíritu 

critico del alumnado. Se aplicó una metodología de investigación acción que permite 

categorizar las formas de pensamiento crítico a partir de ideas expuestas por los niños. El 

estudio de caso reveló las posibilidades y límites del diálogo reflexivo como método de trabajo 

para garantizar la formación de buenos lectores. La investigación se centra en el desarrollo de 

un grupo de 25 estudiantes de tercer ciclo de educación primaria del club de lectura escolar del 

colegio público de educación infantil y primaria Germán Fernández Ramos, de Oviedo durante 

el curso 2009-2010. El grupo está formado por 10 niños y 15 niñas entre 11 y 13 años.  

 

La investigación finaliza concluyendo la relevancia que tienen los centros educativos en 

desarrollar prácticas innovadoras en materia de animación a la lectura. Además, estos autores 

señalan que se ha de tener presente el enorme potencial educativo que supone adoptar un 

enfoque dialogante para favorecer la formación crítica de los lectores. Por ello, la escuela ha de 

facilitar estrategias didácticas para favorecer el dialogo crítico como medio de trabajo, la 

cooperación y la interacción entre el alumnado y el profesorado. Por este motivo, las lecturas 

han de ser seleccionadas atendiendo a criterios diversos, ya que cada lectura puede transmitir, 

en los alumnos diferentes valores, ideas, normas, etc. Para que el club de lectura funcione, es 

importante que el profesor o el responsable prepare bien las reuniones, tenga claras las ideas 

sobre los temas que se van a tratar, analice bien las ideas expuestas por los autores de las obras 

y tengan preparas las respuestas a las posibles dudas que puedan surgir.  

 

6 Parte práctica 

 

A continuación se presenta la parte práctica del proyecto, que consiste en una propuesta 

innovadora, con el fin de conseguir el objetivo principal que los menores, puedan reconocer las 

emociones mediante la literatura infanto-juvenil fomentando el hábito lector, por lo que 

mediante la realización de las sesiones que se proponen como modelo, se pretende atraer al 
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alumnado a tener un gusto por la lectura y que además estos puedan asociar estos cuentos a sus 

sentimientos.  

 

6.1 Metodología 

 

Con el fin de reconocer las emociones mediante la literatura infanto-juvenil fomentando 

el hábito lector, se establecerán diversos cuentos y estos se leerán mediante la utilización de 

una técnica de aprendizaje cooperativo como es la ‘’lectura compartida’’. Para ello, se leerá 

cada Lunes, Miércoles y Viernes un capítulo del libro y se establecerá un debate sobre lo leído. 

De esta manera, se fomentará el carácter participativo de los alumnos y que estos puedan ir 

siguiendo la lectura mediante la escucha activa. 

 

La metodología del proyecto será participativa y activa, es decir, ya que los alumnos 

trabajarán en pequeños grupos y, en el caso de que alguna actividad lo requiera también llevarán 

a cabo trabajos de carácter individual. Del mismo modo, debido a que se pretende que haya una 

cohesión entre el grupo-clase, la gran mayoría de las actividades serán de carácter cooperativo. 

 

Será primordial el papel del docente, ya que será el encargado de motivar a los menores, 

a medida que van realizando las actividades y van leyendo conjuntamente, pueda motivar a los 

alumnos y estos tengan ganas de continuar leyendo.  

 

Por ello, para la realización de las lecturas se establecerá un orden de lectura aleatorio, 

cogiendo los nombres de los alumnos ala azar y realizando una lectura compartida, donde un 

alumno/a lee y los otros siguen la lectura. La lectura  se irá realizando durante 1 hora cada, 

divididas en media hora al inicio de la mañana de 09:30h a 10:00h y posteriormente otra media 

hora después del patio de 11:30h a 12:00h. Una vez leído el libro completo se realizarán 

diversas actividades orientadas al libro y al reconocimiento de emociones aprovechando la hora 

de lengua castellana. El docente aprovechará las clases de educación plástica, para decorar el 

aula, conforme vayan cambiando de libro, creando diversos rincones. 

 

Para que los niños puedan entender previamente qué emociones podemos encontrar, el 

docente, traerá al aula el libro ‘’Emocionario. Di lo que sientes’’ (Núñez & Romero, 2013). Del 

mismo modo, también se presentará en el aula la ‘’ruleta de las emociones’’ donde el alumnado 
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podrá observar cuales son los sentimientos primarios y como a raíz de estos surgen otros nuevos 

(Anexo 1) 

 

Posteriormente, para un mejor entendimiento de los cuentos y las emociones se tendrá 

presente la selección de una serie de emociones y como estas se encuentran dentro de los 

cuentos. 

 

 
Libros/ Sentimientos Felicidad Tristeza Asco Sorpresa Ira Miedo 

Harry Potter y la 

Piedra Filosofal 

X   X   

Wonder X X X    

Bajo la misma 

estrella 

X X    X 

Alicia en el País de 

las Maravillas 

X   X  X 

Matilda X  X X X  

Finales que merecen 

una historia 

X X  X  X 

Gracias vida  X    X 

Y luego ganas tú X X X X X X 

 

6.2 Temporalización 

 

A continuación se presenta una tabla donde queda relejado la consecución de los libros 

y las actividades que se van a realizar, del mismo modo; a modo de anexo (Anexo 1) se presenta 

el horario mensual de los diferentes libros, así como en qué momento se realizarán las 

actividades. 
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6.3 Recursos 

Los recursos materiales que se utilizarán durante el proyecto serán los siguientes: 
HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL WONDER 

Sesión 

2 

v Dados 

v Ficha de personajes y lugares 

(Anexo 2) 

Sesión 4 
v Bolígrafos de colores 

v Modelos de cara (Anexo 3) 

Sesión 

3 

v Tablets o mini portátiles 

v Quiziz 

Sesión 5 

v Mini portátiles o tablets 

v Programa informático Canva 

v Impresora 

v Hojas Din-A3 

Sesión 6 v No se necesitan 

BAJO LA MISMA ESTRELLA ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 

Sesión 

7 

v Mini portátiles 

v Programa Story Jumper 

Sesión 9 
v Hoja del espejo (anexo 5) 

v Bolígrafos 

Sesión 

10 

v Lápiz 

v Folios Din A3 

v Colores 

Sesión 

8 
v Post-it de colores 

Sesión 

11 

v Ficha de la Guirnalda (anexo 6) 

v Lápices de colores 

Sesión 

12 

v Papel continuo 

v Música 

v Pinceles 

v Din A3 

v Acuarelas 

MATILDA FINALES QUE MERECEN UNA HISTORIA 

Sesión 

13 

v Story Cubes 

v Folios 

v Lápices 

Sesión 

16 

v Papel continuo 

v Rotuladores 
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Sesión 

14 

v Tarros de Cristal 

v Papeles de colores 

Sesión 

17 

v Ficha de La rueda de la vida (Anexo 

7) 

v Lápices de colores 

Sesión 

15 
v No se necesitan 

Sesión 

18 

v Papel 

v Lápices 

v Colores 

GRACIAS VIDA Y LUEGO GANAS TÚ 

Sesión 

19 
v Cojín en forma de estrella 

Sesión 

21 

v Cámara de video o tablets 

v Mini portátiles 

v Programa IMovie o Movie Marker 

v Programa Audacity 

v Micrófonos 

Sesión 

20 

v Lápiz 

v Papel 

v Rotuladores 

Sesión 

22 

v Mini portátiles 

v Programa Canva 

v Impresora 

v Din A3 

 

 

6.4 Descripción de las sesiones 
SESIÓN DE INTRODUCCIÓN 

 
Nº de la sesión: 1 Nombre: Introducción a la literatura 

Objetivos:  

v Promover la expresión oral entre el alumnado 

v Reconocer que tipo de emociones existen 

Contenidos:  

1) Felicidad 

2) Tristeza 

3) Asco 

4) Sorpresa 

5) Ira 

6) Miedo 

Tipo de agrupación: Grupo clase 

Recursos: 

v Libro ’Emocionario. Di lo que sientes’’ Núñez & Romero, 2013) 

v Ruleta 

Descripción de la actividad: 

 

El docente pedirá a los alumnos que se coloquen realizando un círculo con las niñas. En este momento, el 

profesor lanzará una serie de preguntas: 



 27 

v ¿Cuándo nos sentimos felices? ¿Dentro de la escuela nos hemos sentido felices? ¿Partiendo de la amistad 

que emociones podemos encontrar que nos hagan felices? 

v ¿Cuándo nos sentimos tristes? ¿Dentro de la escuela nos hemos sentido tristes? ¿Partiendo de la amistad 

que emociones podemos encontrar que nos hagan tristes? 

v ¿En la escuela hay algo que nos sorprenda? 

v ¿Qué es el asco? ¿Cuándo lo sentimos? 

v ¿En qué momentos sentimos ira? ¿Cuándo podemos tranquilizarnos para calmar la ira? 

Atención a la diversidad 

 

El tutor/a podrá fomentar la participación del alumnado que lo requiera, así como incitar al alumnado a que 

conteste las preguntas necesarias, para hacerles participar en el grupo.  

 
HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL 

 
Nº de la sesión: 2 Nombre: Creamos una historia 

Objetivos:  

v Promover la expresión y el reconocimiento de las emociones a través de una historia 

v Potenciar el uso de actividades para trabajar en equipo 

Contenidos:  

7) Felicidad 

8) Sorpresa 

Tipo de agrupación: Grupos de 4 miembros 

Recursos: 

v Dados 

v Ficha de personajes y lugares (Anexo 2) 

Descripción de la actividad: 

Como se ha podido observar, en este cuento se valora la amistad. En pequeños grupos cread un cuento utilizando 

los dados. La primera tirada indicará el protagonista que debe salir en el cuento. La segunda tirada  indica el 

personaje secundario que se deberá utilizar. La tercera y cuarta tirada indica el lugar y la trama principal. En el 

caso de que os toque la casilla ‘’LIBRE’’ podéis elegir lo que queráis, sin repetir lo que se señala en otras 

casillas.  

Atención a la diversidad: 

El tutor/a deberá crear grupos heterogéneos, para que los alumnos se puedan beneficiar entre sí y enriquecerse 

con el aprendizaje que los compañeros puedan ofrecerle. Del mismo modo, se podrán crear grupos cooperativos, 

dónde cada uno desempeñe un rol en el grupo y mediante un aprendizaje cooperativo su aprendizaje se oriente 

hacia la consecución de los objetivos.  

 
Nº de la sesión: 3 Nombre: Creamos un Quizziz 

Objetivos: 

v Fomentar la imaginación y creatividad 
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v Aprender a elaborar preguntas a partir del cuento 

Contenidos:  

1) Felicidad 

2) Sorpresa 

Tipo de agrupación: Grupos de 4 miembros 

Recursos: 

v Tablets o mini portátiles 

v Quizziz 

Descripción de la actividad: 

Por grupos de cuatro participantes, crearán de manera conjunta un Quizziz del cuento que hemos leído. 

Posteriormente, este Quizziz lo realizarán de manera grupal en el aula. Por lo tanto, cada grupo realizará los test 

de sus compañeros y de esta manera se podrá evaluar el grado de entendimiento del cuento. Cada alumno deberá 

realizar en torno a 10 preguntas.  

Atención a la diversidad: 

 

Se podrán crear grupos cooperativos, dónde cada uno desempeñe un rol en el grupo y mediante un aprendizaje 

cooperativo su aprendizaje se oriente hacia la consecución de los objetivos. 

 

WONDER 

 
Nº de la sesión: 4 Nombre: ¿Cómo me veo? 

Objetivos:  

v Fomentar el autoconcepto 

v Describir cualidades positivas en el otro 

v Mejorar la autoestima 

Contenidos: 

1) Autoconcepto 

2) Aceptación 

Tipo de agrupación: Individual y grupal 

Recursos: 

v Bolígrafos de colores 

v Modelos de cara (Anexo 3) 

Descripción de la actividad: 

La actividad se iniciará de manera individual. El docente repartirá los modelos de cara a los alumnos y cada 

uno deberá dividir la cara en dos partes. En la parte de la izquierda ellos deberán dibujarse así mismos, es decir, 

solamente la parte izquierda de su cara. Una vez tengan la mitad de su cara dibujada, todos los alumnos se 

levantarán e irán de mesa en mesa escribiendo frases positivas o adjetivos positivos de las personas. Cada 

alumno deberá escribir en todas las caras de sus compañeros. Para hacerlo más visual deberán utilizar bolígrafos 

de colores.  

Atención a la diversidad: 
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El tutor/a deberá brindar el apoyo necesario, para motivar de una manera extrínseca al alumnado. Del mismo 

modo, podrá ayudar a los alumnos a descubrir y a resaltar sus propias cualidades.  

 
Nº de la sesión: 5 Nombre: Somos Augustus 

Objetivos: 

v Crear frases motivadoras que inviten a reflexionar 

v Fomentar la imaginación y la igualdad 

Contenidos: 

1) Autoconcepto 

2) Felicidad 

Tipo de agrupación: Individual 

Recursos: 

v Mini portátiles o tablets 

v Programa informático Canva 

v Impresora 

v Hojas Din-A3 

Descripción de la actividad: 

Cada alumno cogerá un mini portátil o una tablet y con el programa Canva crearán su propio póster como si de 

augustos se tratara. Para ello, deberá utilizar su dibujo creado en la sesión anterior y ponerlo en su póster, que 

previamente el profesor abra escaneado. Posteriormente deberán poner una frase que sea motivadora y que les 

identifique de creación propia. Además deberán ser conscientes de que como es un póster deberá contener su 

clase su nombre y un logo. 

Posteriormente, el docente imprimirá y plastificará todos los posters creados por los alumnos y los pondrá en el 

aula a modo de decoración.  

Atención a la diversidad: 

 

El tutor/a podrá ofrecer una guía para la utilización del programa Canva.  

Además el tutor/a podrá ofrecer una orientación al alumno para incrementar su autoconcepto y autoimagen. 

 
Nº de la sesión: 6 Nombre: Ponte en mi Lugar 

Objetivos:  

v Fomentar la empatía 

v Comprender qué se siente cuando a uno lo rechazan 

Contenidos: 

v Tristeza 

v Amistad 

v Tristeza 

Tipo de agrupación: Grupo-clase 

Recursos: No se necesitan 

Descripción de la actividad: 
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Todos los alumnos deberán quitarse los zapatos y ponerlos en el centro de la clase. A continuación, se les pide 

a los alumnos que vayan en parejas al centro de la clase y cojan los zapatos que quieran con la condición de que 

no sean suyos y deben ponérselos. La norma es, que aunque los zapatos no les vayan bien por la talla deben 

ponérselos como puedan.  

 

A continuación, cuando todos los alumnos tengan los zapatos puestos se saldrá a dar una vuelta por el patio 

durante aproximadamente cinco minutos. Una vez que hayamos dado la vuelta volveremos al aula y todos los 

alumnos se quitarán los zapatos y podrán tomar asiento en su silla sin aún devolverlos.  

 

Seguidamente, nos sentaremos en círculo y se hablará de cómo se han sentido y de quienes eran los zapatos que 

llevaban. Del mismo modo, se debe razonar y que puedan ponerse por un momento en el lugar de la persona de 

la que es los zapatos. Se trata de que el alumno se ponga la piel del dueño de los zapatos y diga cómo sean 

sentido a llevar esos zapatos y como se siente cada día la persona que nos lleva.  

 

Es una actividad de empatía para poder ponerse en el lugar del otro y fomentar así el respeto hacia los demás.  

 

Al finalizar la actividad hablaremos con los alumnos en una pequeña asamblea comentando después de haber 

leído el libro como piensan que se sentía Augustus durante todo el transcurso de la historia y que podían haber 

hecho ellos en su situación para poder ayudarle o para poder buscar una situación ante el malestar de Augustus. 

Atención a la diversidad: 

 

El tutor/a ayudará en la participación de los alumnos que lo requieran, así como a motivar a que estos puedan 

dar su opinión 

 
BAJO LA MISMA ESTRELLA 

 
Nº de la sesión: 7 Nombre: ¿Qué pasaría si…? 

Objetivos:  

v Crear finales distintos para la historia 

v Desarrollar la imaginación 

Contenidos:  

v Felicidad 

Tipo de agrupación: Grupo cooperativos 

Recursos: 

v Mini portátiles 

v Programa web StoryJumper 

Descripción de la actividad: 

Los alumnos se sentarán en grupos cooperativos. Para ello, cada grupo deberá crear un cuento con el programa 

web StoryJumper.  
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Para ello la premisa que tendrán será cambiar el final de la historia que han leído, es decir, ‘’ ¿Qué hubiera 

pasado si el protagonista no hubiera fallecido?’’. Por lo tanto, en pequeños grupos deberán elaborar dicha 

historia a modo de cuento interactivo.  

Atención a la diversidad: 

Se podrán crear grupos cooperativos, dónde cada uno desempeñe un rol en el grupo y mediante un aprendizaje 

cooperativo su aprendizaje se oriente hacia la consecución de los objetivos. El tutor/a podrá ir supervisando el 

trabajo que van realizando de manera cooperativa.  

 
Nº de la sesión: 8 Nombre: Ofrezcamos ánimos 

Objetivos:  

v Ser capaces de empatizar 

Contenidos:  

v Felicidad 

v Tristeza 

Tipo de agrupación: Individual/Grupo clase 

Recursos: 

v Post-it de diversos colores 

Descripción de la actividad: 

El docente escribirá en un lado de la pizarra ‘’ ¿Qué le diríais a un persona mayor que tiene cáncer?’’   y en otro 

lado de la pizarra pondría ‘’ ¿Qué le dirías a un niño que tiene cáncer?’’.  

 

Los alumnos deberán escribir en post-it de colores alrededor de la estas frases que el profesor ha puesto. 

 

Posteriormente, el docente irá leyendo todos los mensajes y generará un debate para que estos se expresen. 

 

Atención a la diversidad: 

 

El tutor/a ayudará a los alumnos que lo necesiten, sobre todo si se quedasen bloqueados a la hora de expresar 

su opinión. Primeramente, la pueden hablar con el profesor/a antes de escribirla y posteriormente, este ayudarles 

a escribir.  

 
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 

 
Nº de la sesión: 9 Nombre: ¿Qué veo? 

Objetivos:  

v Fomentar la empatía 

v Mejorar el autoconcepto 

Contenidos:  

v Felicidad 

Tipo de agrupación: Grupo clase 

Recursos: 
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v Hoja del espejo (Anexo 5) 

v Bolígrafos 

Descripción de la actividad: 

El docente en el rincón que hace referencia a este cuento. Pondrá un gran espejo en la pared, para que los niños 

y niñas puedan mirarse.  

Una vez se han mirado en el espejo, el docente repartirá unas fichas donde se verá la foto de un espejo. Los 

menores deberán poner por un lado de esta hoja lo siguiente: 

v De color rojo, cómo se ven en el espejo 

v De color verde qué piensan como le ven los demás 

v De color azul, qué mejorarían suyo 

 

Acto seguido, cada alumno deberá pegarse en la espalda la hoja, dándole la vuelta y al sonido de la música los 

alumnos deberán ir andando y en el momento en que se encuentren con uno de sus compañeros, escribir una 

cualidad que ven en este alumno. Al finalizar el alumno deberá comprobar si cómo se ve a cómo le ven 

concuerda o no.  

Atención a la diversidad: 

 

El tutor/a deberá ayudar al alumnado en la realización de la actividad, en cuanto a su participación y seguimiento 

de esta. Se podrá realizar una explicación individual de la actividad, para un mejor entendimiento.  

 
Nº de la sesión: 10 Nombre: ¿Cómo te sentirías? 

Objetivos:  

v Fomentar la imaginación del alumnado 

Contenidos:  

v Felicidad 

v Miedo 

v Tristeza 

Tipo de agrupación: Parejas 

Recursos: 

v Lápiz 

v Papel Din A3 

v Lápices de colores 

Descripción de la actividad: 

Los alumnos se sentarán por parejas. El docente les repartirá un cartel dónde se señalará, al igual que pasa con 

la historia, si estos encogen o si estos se agrandan. 

 

Una vez sepan esto, los alumnos deberán dibujar en un A3 como sería su ‘’Mundo de las maravillas’’, 

únicamente con un lápiz. Posteriormente, los alumnos deberían color del color lila aquellos que les pudiera 

producir miedo; de color verde, asco; de color amarillo, felicidad y de color azul tristeza. Posteriormente lo 
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compartirán con sus compañeros y a modo de exposición, saldrán y expondrán lo que ellos vivirían como 

persona encogida o agrandada.  

Atención a la diversidad: 

 

El tutor/a deberá orientar al alumnado en cuanto al reconocimiento de las emociones y cómo se siente este 

ante determinadas situaciones.  

 
Nº de la sesión: 11 Nombre: El camino correcto 

Objetivos:  

v Crear frases de motivación 

Contenidos:  

v Felicidad 

Tipo de agrupación: Individual 

Recursos: 

v Dibujo de una guirnalda (Anexo 6) 

v Lápices de colores 

Descripción de la actividad: 

A cada alumno se repartirá una hoja de guirnalda. Estos deberán realizar en cada guirnalda un mensaje de 

motivación simbolizando el camino que tendrían que seguir si fueran Alicia y se perdieran.  Posteriormente, 

dichas guirnaldas se colgarán con un hilo por el pasillo.  

Atención a la diversidad: 

 

El tutor/a deberá orientar en cuanto a la realización de las frases. Para ello, si los alumnos lo desean, primero 

pueden comunicarle al tutor la frase que ellos pondrían y posteriormente escribirlo en lápiz. Una vez que el 

tutor/a lo revise, el alumnado podrá pasarlo a limpio y hacerlo con colores para que quede más vistoso.  

 
Nº de la sesión: 12 Nombre: Pintamos al son de las emociones 

Objetivos:  

v Aprender cómo nos afectan las emociones 

v Reconocer las emociones que sentimos 

Contenidos:  

1) Felicidad 

2) Tristeza 

3) Asco 

4) Sorpresa 

5) Ira 

6) Miedo 

Tipo de agrupación: Individual 

Recursos: 

v Papel continuo 

v Música 
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v Pinceles 

v DIN A3 

v Acuarelas 

Descripción de la actividad: 

Los alumnos cogerán un folio de DIN A3 y un pincel con acuarela. El profesor pondrá música para que los 

alumnos vayan pintando un dibujo conforme sus sentimientos. Cuando la música vaya cambiando, estos deben 

cambiar de color y continuar pintando. Finalmente cada alumno expondrá delante de la clase y posteriormente 

se expondrán en un papel continuo en el pasillo para verlo. 

Atención a la diversidad: 

Explicación de manera individual en base a la actividad. 

 

MATILDA 

 
Nº de la sesión: 13 Nombre: Escribimos una nueva historia 

Objetivos:  

v Fomentar la imaginación 

v Aprender a crear historias alternativas a través de otra historia 

Contenidos:  

v Felicidad 

v Tristeza 

v Miedo 

v Asco 

Tipo de agrupación: Grupos de 4 

Recursos: 

v Story Cubes 

v Folios 

v lápices 

Descripción de la actividad: 

Los alumnos deberán distribuirse por grupos de 4 personas. Cada alumno se le dará un folio y un lápiz. Además 

se les repartirá los Story Cubes. Los alumnos deberán plantear nuevas historias a partir de la premisa que les da 

el profesor. Las premisas pueden ser las siguientes: 

 

§ ¿Qué hubiera pasado si Matilda no hubiese tenido poderes? 

§ ¿Qué hubiera pasado si la señora Trunchbull fuera su profesora y no la directora? 

§ ¿Qué hubiera pasado si Bruce no se hubiera comido la tarta de chocolate? 

§ ¿Qué hubiera pasado si los padres de Matilda la hubiesen querido y educado? 

 

Posteriormente, se leerá cada historia con el fin de compartirla con los compañeros.  

Atención a la diversidad: 
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Se podrán crear grupos cooperativos, dónde cada uno desempeñe un rol en el grupo y mediante un aprendizaje 

cooperativo su aprendizaje se oriente hacia la consecución de los objetivos. 

 
Nº de la sesión: 14 Nombre: El tarro de las emociones 

Objetivos:  

v Reconocer las emociones que sentimos 

v Aprender a reconocer las propias emociones 

Contenidos:  

v Felicidad 

v Tristeza 

v Miedo 

v Asco 

v Sorpresa 

Tipo de agrupación: Individual 

Recursos: 

v Tarros de cristal 

v Papeles de colores 

Descripción de la actividad: 

El profesor traerá consigo 5 tarros, uno simbolizando cada emoción. Desde ese mismo momento, cada alumno 

de manera anónima escribirá que le hace en la escuela feliz, le pone triste, le da miedo, le produce asco e incluso 

sorpresa. Durante este momento y hasta finalizar el proyecto, cada viernes el profesor abrirá el tarro de cada 

sentimientos y los leerá. Si algún alumno/a quiere decir si es suyo el mensaje puede decirlo. 

 

La finalidad de leer los mensajes en voz alta, es para que los menores puedan observar qué les afecta a sus 

compañeros y en que medida lo hace. 

Atención a la diversidad: 

El tutor/a deberá orientar en cuanto a la realización de las frases. Para ello, si los alumnos lo desean, primero 

pueden comunicarle al tutor la frase que ellos pondrían y posteriormente escribirlo en lápiz. 

 
Nº de la sesión: 15 Nombre: Role-Playing 

Objetivos:  

v Crear diversas situaciones para observar como actuarían los alumnos 

Contenidos:  

v Felicidad 

v Tristeza 

v Miedo 

v Asco 

v Sorpresa 

Tipo de agrupación: Grupo de 4 personas 

Recursos: 

v No se Necesitan 
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Descripción de la actividad: 

 

El docente dividirá el grupo en grupos de 4 personas. Cada uno, representará un role-playing de una situación. 

Primeramente, desarrollarán las situaciones de manera grupal y posteriormente, las representarán a la clase. Las 

situaciones pueden ser las siguientes: 

 

o Un día descubres que tienes poderes 

o En mi clase, mi profesora abusa de su autoridad 

o Tengo amigos que no quieren estar conmigo 

o Me obligan a comerme una tarta gigante 

o Me regalan un regalo que no me gusta 

 

Del mismo modo, se les pedirá a los alumnos que no únicamente representen esta premisa, sino que puedan ir 

desarrollando aún más la historia a partir de esta. 

Atención a la diversidad: 

El tutor/a podrá fomentar la participación del alumnado que lo requiera, así como incitar al alumnado a que 

participe en el role-playing para hacerles participar en el grupo. 

 

FINALES QUE MERECEN UNA HISTORIA 

 
Nº de la sesión: 16 Nombre: La silueta de la virtud 

Objetivos:  

v Reconocer las virtudes propias 

v Ayudar a otros a reconocer sus virtudes 

Contenidos:  

v Felicidad 

Tipo de agrupación: Parejas/ Individual 

Recursos: 

v Papel continuo 

v Rotuladores de colores 

Descripción de la actividad: 

 

La actividad comenzará por parejas. Cada uno deberá tumbarse y el compañero deberá realizar su silueta en un 

papel continuo. Posteriormente, esta silueta la irán recortando y pondrán su nombre dónde va el rostro. 

Posteriormente, cogerán un rotulador grueso de color negro y escribirán sus virtudes, es decir, aquello de ellos 

mismos que quieren destacar.  

 

Después, cada alumno con un color de rotulador distinto, comenzará a ir por las siluetas de sus compañeros y 

en 1 minuto deberán escribir todas las cualidades que se les ocurran.  

Atención a la diversidad: 
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El tutor/a deberá brindar el apoyo necesario, para motivar de una manera extrínseca al alumnado. Del mismo 

modo, podrá ayudar a los alumnos a descubrir y a resaltar sus propias cualidades. 

 
Nº de la sesión: 17 Nombre: Rueda de la vida 

Objetivos:  

v Reconocer aquello que nos produce sentimientos de más a menos felices 

Contenidos:  

v Felicidad 

v Tristeza 

v Miedo 

Tipo de agrupación: Individual/ Grupo clase 

Recursos: 

v Ficha de la Rueda de la vida (Anexo 7) 

v Lápices de colores 

Descripción de la actividad: 

Se les repartirá a los alumnos una ficha de la Rueda de la vida, dónde cada uno deberá colorear más o menos, 

según ellos piensen. Para ello deberán colocar en la rueda qué es para ellos: La amistad, la escuela, Ocio, el 

futuro, el amor, la familia, el dinero y la salud. 

 

Posteriormente, los alumnos formarán parejas y compartirán sus ruedas de la vida. Posteriormente, realizarán 

lo mismo en grupos de 4 y finalmente cada uno saldrá en medio de la clase y se lo explicará al resto de 

compañeros.  

Atención a la diversidad: 

El tutor/a deberá brindar el apoyo necesario, para motivar de una manera extrínseca al alumnado. Del mismo 

modo, podrá ayudar a los alumnos a descubrir y a resaltar sus propias cualidades. 

 
Nº de la sesión: 18 Nombre: El cómic de los sentimientos 

Objetivos:  

v Observar diversas situaciones dónde se reflejen las emociones 

Contenidos:  

v Felicidad 

v Tristeza 

v Ira 

v Sorpresa 

v Asco 

Tipo de agrupación: 5 grupos de alumnos 

Recursos: 

v Papel 

v Lápices 

v Colores 

Descripción de la actividad: 
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El docente creará cinco grupos diferentes. A cada grupo de alumno, se le asignará un sentimiento diferente. 

Deberán entre los miembros crear un cómic dónde se refleje ese sentimiento. Posteriormente, se expondrán los 

cómics en el pasillo a modo de museo.  

Atención a la diversidad: 

Se podrán crear grupos cooperativos, dónde cada uno desempeñe un rol en el grupo y mediante un aprendizaje 

cooperativo su aprendizaje se oriente hacia la consecución de los objetivos. 

 

GRACIAS VIDA 

 
Nº de la sesión: 19 Nombre: Gracias Vida 

Objetivos:  

v Desahogarse 

v Aprender a gestionar nuestros conflictos 

Contenidos:  

v Tristeza 

v Felicidad 

Tipo de agrupación: Grupo clase 

Recursos: 

v Cojín en forma de estrella 

Descripción de la actividad: 

 

Primeramente, los alumnos se sentarán en el suelo, realizando un círculo. El profesor con un cojín en forma de 

estrella, ya que este símbolo se asocia con el cuento, deberán dar las gracias a aquellas personas o animales que 

ya no se encuentran con ellos, como abuelos, padres, madres o incluso mascotas. El objetivo principal es que 

los alumnos puedan entender que en ocasiones las personas dejan de estar con nosotros y el dar las gracias 

supone reconocer que ya no están, así como pensar lo que han hecho por nosotros. 

Atención a la diversidad: 

El tutor/a deberá ayudar a que el alumnado que lo necesite a expresarse. Por ello, deberá motivar y realizar un 

apoyo extrínseco al alumnado. 

 
Nº de la sesión: 20 Nombre: Carta a un ser querido 

Objetivos:  

v Elaborar una carta a un ser querido 

Contenidos:  

v Felicidad 

Tipo de agrupación: Individual 

Recursos: 

v Papel 

v Lápiz 

v Rotulador 
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Descripción de la actividad: 

 

Esta actividad se desarrollará en dos días diferentes: Por un lado, cada alumno escribirá una carta personal a un 

ser querido, que puede o no haber fallecido. Una vez que la han acabado, se deberán corregir las posibles faltas 

de ortografía que pueden tener. 

 

Al día siguiente, deberán escribir ‘’en limpio’’ en un pergamino, dicha carta para podérsela llevar y entregarla 

a sus familiares.  

Atención a la diversidad: 

El tutor deberá supervisar el trabajo individual que realiza el alumnado que requiera de atención. Para ello, 

primero deberá hablar con los menores qué pueden poner en la carta y de qué manera pueden expresarlo. 

 
Y LUEGO GANAS TÚ 

 
Nº de la sesión: 21 Nombre: Creamos un rap 

Objetivos:  

v Crear una canción que ayude a los niños a combatir el bullying 

Contenidos:  

v Ira 

v Felicidad 

v Tristeza 

Tipo de agrupación: Grupo clase 

Recursos: 

v Cámara de video o tablets 

v Mini portátiles 

v Programa IMovie o Movie Marker 

v Programa Audacity 

v Micrófonos 

Descripción de la actividad: 

Los alumnos, tras leer el libro, primeramente realizarán un debate, respecto a los agentes que actúan en el 

bullying, qué es y como evitarlo.  

 

Posteriormente, entre todos crearán un rap para ayudar a aquellos alumnos que sufren bullying a diario en las 

aulas. Para ello, primero crearán la letra, buscarán una canción que pegue y posteriormente montarán la canción 

con el programa Audacity y los micrófonos.  

 

Cuando ya tengan la canción montada, con la ayuda de una cámara de video o de una mini tablet, crearán su 

propio videoclip.  

 

Atención a la diversidad: 
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El tutor/a deberá brindar el apoyo necesario, para motivar de una manera extrínseca al alumnado. Del mismo 

modo, podrá ayudar a los alumnos en la utilización tanto de la cámara de video, programas e incluso para poder 

montar el video. 

 
Nº de la sesión: 22 Nombre: Nos publicitamos 

Objetivos: 

v Fomentar la imaginación y la igualdad 

Contenidos: 

v Felicidad 

Tipo de agrupación: Parejas 

Recursos: 

v Mini portátiles o tablets 

v Programa informático Canva 

v Impresora 

v Hojas Din-A3 

Descripción de la actividad: 

Cada alumno cogerá un mini portátil o una tablet y con el programa Canva crearán su propio póster publicitando 

la emisión del rap que han creado. Finalmente se realizará una mini fiesta a modo de coloquio del proyecto.   

Atención a la diversidad: 

El tutor/a podrá ofrecer una guía para la utilización del programa Canva. Además podrá ofrecer ideas diversas 

para que el alumnado que lo necesite pueda observar modelos en los que basarse.  

 

6.5 Atención a la diversidad 

 

Con el fin de tener presente que el proyecto sea de carácter inclusivo, este atenderá a 

todas las necesidades que puede presentar el alumnado. De esta manera, con la realización de 

las actividades el/la docente deberá buscar un equilibrio entre la diversidad que puede existir 

en el grupo-clase, así como la adaptación de este proyecto al currículum.  

 

Por este hecho, la principal tarea del tutor/a será crear una igualdad entre las condiciones 

que se ofrecen al alumnado, así como ofrecer una serie de estrategias para que 

independientemente el tipo de dificultad estos puedan resolver cualquier adversidad. 

 

A rasgos generales, para realizar una atención al alumnado se tendrán en cuenta una serie 

de aspectos a lo largo de todas las sesiones: 

 

v Se adecuarán los objetivos del proyecto según las características de cada alumno. 
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v Las actividades que se consideren de carácter dificultoso, podrán ser adaptadas a las 

necesidades que el alumno/a o grupo de alumnos presenten 

 

v La evaluación se realizará de manera progresiva.  

 

Si analizamos, a rasgos generales, el tipo de alumnado al que se puede hacer frente; en 

cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad o trastornos graves de conducta, se 

realizará un proyecto de carácter individualizado donde se reflejen las ayudas y apoyos que este 

tipo de alumnado precise.  

Para el alumnado de Incorporación tardía, se tendrá presente tanto la edad, como los 

conocimientos y el historial académico de los menores. En el caso de necesitarlo, los menores 

deberán acudir a programas de inmersión lingüística. Simultáneamente, podrán acudir a las 

sesiones de lectura de los cuentos y se podrá adaptar el cuento, buscando uno de edición más 

visual, mediante dibujos o de letra más clara para ellos.  

 

Los alumnos que presenten altas capacidades intelectuales, debido a que su nivel o ritmo 

de aprendizaje es más elevado que el resto, se podrán adaptar las actividades conforme el menor 

vaya ampliando, por lo que es muy importante tener presente que se ha de ser flexivo. 

 

6.6 Evaluación 

 

Se llevará una evaluación por parte del profesor y del alumnado. Algunas actividades 

deberán ser evaluadas de manera individual, haciendo énfasis en aquellas actividades que 

realizan en grupo. A continuación se presentan el modelo de rúbrica de evaluación del 

profesorado y de la autoevaluación de los alumnos.  

 

RÚBRICA PARA EL PROFESORADO 
CONCEPTO EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
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TRABAJO EN 
EQUIPO 

El alumno es capaz 
de colaborar en 

todo momento en 
el trabajo en 

equipo. 

El alumno colabora 
entre un 80-70% de 

las actividades 
propuestas. 

El alumno en 
ocasiones colabora 
en las actividades 

en grupo y en otras 
ocasiones no. 

El alumno no 
colabora en las 

actividades 
propuesta de 

equipo 

PARTICIPACIÓN 

El alumno/a 
participa al 100% 

en las actividades/ 
debates  que se 

proponen 

El alumno participa 
entre un 80-70% en 

las actividades/ 
debates que se 

proponen. 

El alumno participa 
sobre un 50% en las 

actividades/ 
debates propuestos 

El alumno no 
participa en las 

actividades 
propuestas 

FLUIDEZ LECTORA 

El alumno tiene 
facilidades para la 

lectura en cuanto a 
la entonación, 
ritmo, fraseo y 

realiza las pausas 
adecuadas 

El alumno/a es 
capaz de realizar la 
entonación, ritmo, 
fraseo y realiza las 
pausas adecuada 
apropiados, pero 

con algunas 
dificultades. 

El alumno/a 
presenta  algunos 

problemas leves en 
cuanto la 

entonación, ritmo, 
fraseo y realiza las 
pausas adecuadas 

El alumno/a 
presenta 

problemas 
severos en cuanto 

la entonación, 
ritmo, fraseo y 

realiza las pausas 
adecuadas 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

El alumno es capaz 
de comprender 

todo aquello que 
lee, buscando la 

idea inicial. 

El alumno es capaz 
de comprender 

todo aquello que 
lee, pero necesita 
ayuda para buscar 
la idea principal. 

El alumno presenta 
dificultades para 

comprender 
aquello que lee. 

El alumno no es 
capaz de 

comprender todo 
aquello que lee. 

CREATIVIDAD 

El alumno/a se 
muestra creativo a 
la hora de elaborar 

sus actividades. 
Muestra 

originalidad, 
inventiva e 

imaginación. 

El alumno/a se 
muestra en las 

actividades con una 
cierta creatividad e 

imaginación. 

Las actividades en 
ocasiones se 

presentan creativas 
e imaginativas. 

No se observan 
ninguno  de los 

elementos  como 
la originalidad y la  
imaginación en las 

actividades 
presentadas. 
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RECONOCIMIENTO 
Y EXPRESIÓN DE 
LAS EMOCIONES 

El alumno es capaz 
de reconocer y 

expresar las 
emociones que 
puede llegar a 
experimentar 

durante la 
realización de las 

actividades 

El alumno es capaz 
de reconocer las 

emociones, pero le 
cuesta expresarlas 

durante la 
realización de las 

actividades 

El alumno presenta 
dificultades a la 

hora de reconocer 
y expresar las 
emociones. 

El alumno no es 
capaz de 

reconocer ni de 
expresar las 

emociones que 
puede llegar a 
experimentar 

durante la 
realización de las 

actividades 

 
RÚBRICA PARA EL ALUMNADO 

CONCEPTO EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Soy capaz de 
trabajar en equipo 

en todas las 
actividades 
propuestas 

Participo en equipo 
y doy mi opinión 

cuando mi equipo 
lo necesita.  

Me cuesta trabajar 
en equipo. 

No participo en 
las actividades 

propuestas, que 
requieran trabajar 

en equipo. 

PARTICIPACIÓN 

Participo en todas 
las actividades 

individuales y en 
los debates 

grupales que se 
proponen. 

Participo en todas 
las actividades 

individuales, pero 
me cuesta 

participar en los 
debates grupales 
que se proponen. 

Me cuesta 
participar en las 

actividades 
individuales y en 

los debates 
grupales que se 

proponen. 

No participo en 
las actividades 

individuales ni en 
los debates 

grupales que se 
proponen. 

RECONOCIMIENTO 
Y EXPRESIÓN DE 
LAS EMOCIONES 

Soy capaz de 
reconocer y 
expresar las 

emociones que 
puedo llegar a 
experimentar 

durante la 
realización de las 

actividades 

Soy capaz de 
reconocer las 

emociones, pero 
me cuesta 

expresarlas durante 
la realización de las 

actividades 

Tengo dificultades a 
la hora de 

reconocer y 
expresar las 
emociones. 

No soy capaz de 
reconocer ni de 

expresar las 
emociones que 
puedo llegar a 
experimentar 

durante la 
realización de las 

actividades 
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7 Conclusiones 

 

Desde la última reforma educativa, se está dotando de importancia no solamente los 

contenidos conceptuales y procedimentales, sino que han cobrado mucho protagonismo los 

contenidos actitudinales, es decir, los saberes y los comportamientos tanto afectivo como 

sociales que los alumnos muestren a la hora de realizar las actividades. Es por ello, que la 

educación emocional cobra gran importancia.  

 

Desde esta perspectiva, tan y como hemos podido observar, ya desde el año 1990 con 

Mayer y Salovey surgió el concepto de inteligencias múltiples, dónde los alumnos no solamente 

podían conocer sus limitaciones y virtudes sino también la de las personas que les rodean. 

Gracias a este hecho, Gardner (1983) estableció los nueve tipos de inteligencias múltiples entre 

las que destacan: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal y kinestésica, intra 

e interpersonal y finalmente naturalista. 

 

Gracias a esta innovación, Bisquerra (2003) defendió la importancia de las emociones 

en el aprendizaje del alumnado y dividió las competencias emocionales en cinco 

subcompetencias como la conciencia emocional, la regulación emocional, la competencia 

social y la competencia para la vida y el bienestar.  

 

Por otro lado, en cuanto a la educación literaria, el concepto de ‘’lectura’’ ha ido 

evolucionando, no solo visto como un proceso de identificación de letras y palabras, sino en el 

entendimiento de aquellas historias que los alumnos leen (Gómez y Pérez, 2001).  Por ello, 

surge la necesidad de transformar al lector, ya que tal y como menciona Colomer (2010), la 

literatura permite un dominio claro del lenguaje, la introducción en un mundo imaginativo y la 

transmisión de valores.  

 

Con estas dos vertientes principales surge este trabajo de fin de Grado, con el objetivo 

principal de que el alumnado pueda reconocer las emociones mediante la literatura infanto-

juvenil fomentando el hábito lector y la creación de una propuesta innovadora que tenga 

presente el fomento de los cuentos y el reconocimiento de las emociones. Por consiguiente, se 

han plasmado una serie de actividades entorno a libros infanto-juveniles, que además de 

fomentar el hábito lector, potenciarán que el alumnado se conciencie sobre el reconocimiento 

de las emociones y sobre su expresión.  
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Gracias a la investigación realizada por Sanjuán (2013) sobre ‘’la dimensión emocional 

en la educación literaria’’ reflejada en el estado de la cuestión, podemos señalar la importancia 

en que tanto esta investigación y este presente trabajo de fin de grado se sustentan en la 

importancia de los factores emocionales y las posibles experiencias que la literatura puede 

aportar a los lectores. Tal y como señala esta autora, la importancia recae en cómo se enseña la 

literatura al alumnado, por lo que propone explicar esta vertiente desde diversos enfoques 

metodológicos con la realización de actividades dinámicas.  

 

Del mismo modo, dicha autora señala una serie de factores que determinantes que 

favorecen que los menores se sientan atraídos por la lectura. Además, se señala de gran 

importancia establecer un modelo de educación literaria donde se trabaje con estos 

componentes emocionales que los cuentos literarios pueden aportar al alumnado. Por este 

motivo, se ha creado este trabajo de fin de grado estableciendo un propuesta innovadora que 

tenga presente el fomento de los cuentos literarios y el reconocimiento de las emociones. 

 

Al mismo tiempo, con el desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto, se 

establece lo que Sanjuán (2013) concluyó tras su investigación, siendo el papel del docente, 

quien ha de contagiar su entusiasmo por la lectura, escogiendo correctamente las lecturas, 

ajustándose a las necesidades y capacidades de los alumnos. Gracias a este motivo, se inculcará 

al alumnado una educación literaria de calidad y se fomentará la educación emocional, ya que 

el desarrollo emocional de los alumnos puede ayudar a la construcción de una identidad tanto 

individual como de carácter social.  

 

Gracias a este trabajo de fin de grado, se realiza una observación teórica en lo que se 

refiere al fomento de la lectura, así como una evolución teórica de la inteligencia emocional. 

Este trabajo me ha hecho reflexionar que pese a que exista en el Currículum de Educación 

Primaria contenidos sobre la educación emocional, aún los profesores no están debidamente 

formados, por lo que sería necesaria que los docentes tuvieran una formación continuada 

respecto al reconocimiento y expresión de las emociones del alumnado. 

 

 En cuanto a las actividades propuestas, se espera que la participación del alumnado sea 

elevada, ya que los cuentos se han buscado que, además de inculcar diversas emociones, son 

cercanos al alumnado de la edad a la que va orientado. Por otro lado, las actividades propuestas 

son de carácter innovador y su tipología es diversa, es decir, no se trata únicamente de debatir 
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o de escribir, sino que se pueden encontrar diversas actividades de carácter artístico, en las que 

implique la expresión tanto de manera verbal como escrita, la utilización de diversos escritos, 

entre otros tipos.  

 

 Este trabajo de Fin de Grado en comparación a la investigación propuesta por Sanjuán 

(2013) propone realizar una lectura compartida de los diversos cuentos literarios, entre los que 

se ha ofrecido una selección. Del mismo modo, tras realizar una lectura de estos cuentos se 

proponen una serie de actividades dinámicas para realizar tanto de manera individual, en 

parejas, en pequeños grupos o junto a todo el grupo clase, para potenciar la educación 

emocional del alumnado. Así mismo, se trata de una propuesta innovadora donde se trabaje de 

manera multidimensional, es decir, se han propuesto actividades donde se fomenta el uso de las 

tecnologías, de la creación de dibujos, dónde los menores tengan que escribir o debatir.  

 

 Por este motivo, si observamos los objetivos expuestos al inicio del trabajo, podemos 

comprobar que mediante las actividades si se fomentará que los menores puedan reconocer las 

emociones mediante la literatura y se fomentará de una manera paralela el hábito lector y el 

gusto por la lectura y por otro lado, se ha diseñado el proyecto como una propuesta innovadora 

que fomente tanto los cuentos como el reconocimiento de las emociones. Si analizamos los 

objetivos específicos, se cumple el objetivo de promover la expresión de las emociones ya que, 

en todo momento, el docente deberá fomentar la participación en los debates o en las actividades 

que requieran que el alumnado se autoanalice y sepa reconocer y analizar sus sentimientos. 

Finalmente, tal y como se ha señalado, se desarrollarán y potenciarán diversas actividades para 

fomentar tanto los cuentos literarios como el reconocimiento de las emociones.  

 

 Finalmente, según los resultados esperados podemos reflexionar que queda mucho por 

hacer en cuanto a la educación emocional. No por ello, únicamente me refiero a la educación 

por parte del profesorado, sino la importancia de inculcar al alumnado una educación 

emocional, donde los profesores ofrezcan un razonamiento de aquello que dan partiendo de las 

emociones que les suscita. En muchas ocasiones, podemos observar que únicamente se trabaja 

la educación emocional en asignaturas como educación en valores o en las horas de tutoría, 

pero considero importante la necesidad de ir trabajando las emociones y sobre todo vincular la 

literatura a estas.  
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Como síntesis de las propuestas de mejora se podría establecer la importancia, no 

únicamente de orientar el proyecto hacia un alumnado de sexto curso, sino poder realizar 

actividades orientadas a todo el alumnado de educación primaria. Del mismo modo, otra 

mejoría podría ser la adaptación de las lecturas a las necesidades e intereses de los alumnos, ya 

que a medida que uno va cambiando de edades hacia las que orientar su trabajo, los intereses 

también van variando. 

 

Por último, otro de los puntos a mejorar del proyecto, podría ser la necesidad de 

plasmarlo en una media hora de lectura que se realice durante tres días a la semana, ya que en 

el caso contrario, la realización de las diversas lecturas se iría prolongando notoriamente y/o 

dispersando durante los días y esto ocasionaría que el alumnado no supiera seguir el hilo 

conductor de la historia o perdiera el interés en la participación.  
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