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Resumen 

 

El acoso escolar es una realidad presente en nuestras escuelas y no un mito. Las estadísticas indican 

que se estima que 1 de cada 7 alumnos será víctima de acoso escolar, con consecuencias tanto 

negativas en su desarrollo social, emocional y físico, así como un contexto escolar dictaminado por 

la violencia. Con el objetivo de abordar esta situación, se propone utilizar la metodología "Persona 

Doll", que consiste en crear una muñeca, así como una guía para orientar a los adultos en la 

creación de historias que serán narradas al alumnado. Todo ello buscará fomentar la empatía y el 

reconocimiento emocional, mejorar el clima social del aula e invitar al alumnado a reflexionar sobre 

los prejuicios. Para ello, se realizarán pruebas evaluativas tanto al finalizar la aplicación como al año 

siguiente para detectar si hay diferencias significativas. La muestra del estudio estará compuesta 

por los grupos de tercer grado de primaria de 30 escuelas de Barcelona, los cuales se diferenciarán 

en dos grupos según la titularidad del centro (15 en cada uno). A su vez, cada grupo se dividirá en 

tres subgrupos según el tiempo de aplicación de la metodología (5 en cada subgrupo). La hipótesis 

planteada sostiene que la aplicación de esta metodología tendrá efectos positivos en las variables 

dependientes, así como la titularidad del centro y el nivel socioeconómico de las familias influirán 

positiva o negativamente. Gracias a esta intervención, se espera que el alumnado desarrolle 

herramientas útiles para intervenir en situaciones de injusticia, recordando que el acoso escolar es 

de naturaleza social, y aprender a regular sus propias emociones desde una perspectiva prosocial. 

 
Palabras clave: empatía, clima social, prejuicios, acoso escolar, “Persona Doll”. 

 
 
Abstract 

Bullying is a present reality in our schools, not a myth. Statistics indicate that it is estimated that 1 

in 7 students will be a victim of bullying, and the consequences are evident in the victim's social, 

emotional, and physical development, as well as in the entire educational community. In order to 

address this situation, the "Persona Doll" methodology is proposed, which involves creating a doll 

and a guide to assist adults in creating stories that will be narrated to students, thus aiming to 

promote empathy and emotional recognition, improve the social climate in the classroom, and 

encourage students to reflect on prejudices. To achieve this, evaluative tests will be conducted 

both at the end of the intervention and the following year to detect any significant differences. The 

study sample will consist of third-grade groups from 30 schools in Barcelona, which will be divided 

into two groups based on the school ownership (15 in each). Furthermore, each group will be 

divided into three subgroups based on the duration of the methodology implementation (5 in each 

subgroup). The hypothesis posits that the application of this methodology will have positive effects 

on the dependent variables, while the school ownership and socioeconomic level of the families 

will influence the outcomes positively or negatively. Through this intervention, it is expected that 

students will develop useful tools to intervene in situations of injustice, bearing in mind that 

bullying is of a social nature, and learn to regulate their own emotions from a prosocial perspective. 

 

 

Keywords: empathy, social climate, prejudices, bullying, Persona Doll. 
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1-Introducción 
El acoso escolar sigue siendo una realidad actual. Según Olewus (1991, p. 416), 1 de cada 7 

estudiantes sufre acoso escolar, y según el IV Informe (2021), 1 de cada 4 alumnos cree que hay 

alguien en su clase que sufre acoso escolar, así como reconoce haber participado, sin darse 

cuenta, en una situación de acoso (ANAR et al., 2021). A largo plazo, las consecuencias para la 

víctima pueden ser muy graves, problemas psicológicos en el 94% de los casos y hasta 

autolesiones e intentos de suicidio (ANAR et al., 2017) que afectan al desarrollo físico, cognitivo 

y emocional. A su vez, el clima social tanto del centro como del aula se ve negativamente alterado, 

siendo este un espacio inseguro dictaminado por la violencia (Tahull, 2022). 

El término "acoso escolar" o "bullying" se define universalmente como un problema social que 

ocurre en los centros educativos, donde existe un desequilibrio de poder entre el agresor y la 

víctima, y se caracteriza por la intención de causar daño físico (golpes, robos, ...) y/o psicológico 

(insultos, apodos, rumores falsos, ...) durante un período prolongado de tiempo (Olewus, 1993, 

citado por Sahin, 2012; Ortega et al., 2006). 

La relación entre empatía y acoso escolar ha sido objeto de debate durante años. Los expertos 

parecen estar de acuerdo en que la mayoría de los programas implementados en las escuelas no 

se evalúan adecuadamente (Ortega et al., 2004). Sin embargo, según Gafney et al. (2019a, 2019c, 

citado por Llorent et al., 2021), la mayoría de los programas efectivos de prevención del acoso 

escolar promueven las habilidades sociales, emocionales y morales. Algunos estudios niegan la 

relación entre el acoso escolar y comportamientos disruptivos, antisociales y violentos (Sahin, 

2012, p.325), mientras que otros demuestran que niveles más altos de empatía se asocian con 

actitudes prosociales, habilidades sociales sólidas, relaciones interpersonales saludables y mayor 

autoestima y eso ayudaría a reducir las situaciones de acoso (Barr et al., 2007; Heran, 2005; 

Robert et al., 2004 citados por Sahin, 2012). 

La empatía, entendida como la capacidad de experimentar y comprender las emociones de los 

demás (Jolliffe et al., 2006, citado por Llorent et al., 2021), ha sido objeto de debate en cuanto a 

su origen: si es innata o adquirida. Según Tanrıdağ (1992, citado por Sahin, 2012, p.1326), la 

habilidad empática no se puede enseñar, pero el potencial empático, que está presente desde el 

nacimiento, se puede desarrollar a través del entrenamiento. El desarrollo de la empatía afectiva 

se convierte en una herramienta de prevención del acoso escolar en el futuro (Van Noorden, 

2015). La capacidad empática, tanto a nivel cognitivo como afectivo, se relaciona con las dos 

teorías sobre las características de los agresores en situaciones de acoso. Algunos estudios 

sugieren que son manipuladores y expertos en reconocer emociones hasta el punto de hacer que 
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la víctima y el grupo acepten la situación de acoso, pero sin poder empatizar con los demás 

(Dautenhahn et al., 2007; Arsenio et al., 2001 citados por Woods et al., 2009). Por otro lado, hay 

quienes argumentan que los agresores tienen deficiencias en sus habilidades sociales y en la 

gestión de sus propias emociones (Crick et al., 1994 citados por Woods et al., 2009). Por esta 

razón, muchos programas de intervención buscan convertir a los espectadores pasivos en 

defensores, fomentando este tipo de inteligencia (Salmivalli et al., 2005 citado por Stassen, 2007), 

ya que el acoso escolar carece de sentido cuando no hay un grupo que lo respalde. 

La inteligencia emocional, que incluye la capacidad empática, se define como el conjunto de 

habilidades para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar el 

conocimiento para guiar nuestros pensamientos y acciones (Salovey y Mayer, 1990; Goleman, 

1996 citados en Muñoz, 2017). Es importante fomentar esta educación emocional desde 

temprana edad, ya que varios estudios han demostrado que los niños a partir de los 3 años son 

conscientes de las diferencias raciales y físicas de las personas, y utilizan categorías para 

identificar a los demás, excluyendo o incluyendo a sus compañeros en actividades y negociando 

el poder en las relaciones sociales (Yu, 2020). Además, según la encuesta Eurobarómetro (2015), 

la discriminación por origen étnico es considerada la forma más extendida de discriminación en 

la UE (64%), seguida de la discriminación por orientación sexual (58%), identidad de género (56%), 

religión o creencias (50%), discapacidad (50%), edad (ser mayor de 55 años) (42%) y género (37%). 

Además, recopilando datos de varios estudios realizados, encontramos que la edad de la víctima 

de acoso escolar en el año 2018 es de 12 años (Tahull, 2022, p.8), mientras que la tendencia de 

inicio de este fenómeno se encuentra mayoritariamente durante los 8-9 años de edad (ANAR et 

al., 2017), justo la edad que se quiere abordar en este estudio. 

La mayoría de los programas de prevención del acoso escolar se centran en el trabajo constante 

para identificar las propias emociones y las de los demás, así como en desarrollar estrategias para 

enfrentarlas. Un ejemplo claro de estos programas es el método "Persona Doll", que consiste en 

crear y utilizar muñecos con personalidades propias para trabajar con los estudiantes de 

educación primaria en el desarrollo de habilidades emocionales, como la empatía, con el objetivo 

de prevenir el acoso escolar hacia aquellos considerados "diferentes" (ANAR et al., 2017). El uso 

de muñecos y marionetas sigue siendo común en diversos campos de intervención con niños y 

jóvenes, ya que ayuda a describir situaciones difíciles y a aprender a resolver problemas por sí 

mismos (Papuoli, 2018; Smith, 2021). Es importante trabajar estas habilidades durante la primera 

infancia, ya que en la etapa preescolar los niños desarrollan su propia identidad y sus ideas sobre 

los demás y el mundo basadas en sus experiencias en el hogar, la escuela y el entorno. Ello influirá 
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de manera determinante en la formación de imágenes positivas y negativas de sí mismos y de los 

demás (Lindon, 1989 citado por Dimitriadi, 2015). Por lo tanto, se pueden revertir estas 

situaciones durante los primeros años de primaria, desaprendiendo mensajes injustos y 

estereotipados que han absorbido (Dimitriadi, 2015). 

En cuanto a los países que han implementado esta metodología, “encontramos ejemplos en EE. 

UU. (Taus, 1987; Derman et al., 1998; 2010), Reino Unido (Brown, 1998; 2001; 2008; 2009), 

Australia (MacNaughton, 1997; 1999; 2000a; 2001; 2007), Dinamarca (Brown, Harris, Egedal y 

van Keulen, 1998), Alemania (Brown et al., 1998), Países Bajos (Brown et al., 1998) e Islandia 

(Ragnarsdóttir, 2002), así como en Sudáfrica (Smith, 2006; 2009; Buchanan, 2007; Brown, 2008)” 

(Smith, 2013, p.25). En España, se han encontrado evidencias de esta metodología en una escuela 

de educación primaria en Almería, que participó junto a otras 9 escuelas de diferentes países 

europeos en el proyecto Erasmus+ K219 2015 iniciado en 2015 ("for a respectful and tolerant 

school"), y que debido a los beneficios obtenidos, la escuela decidió continuar con el programa 

en 2018 (Jurado et al., 2020). El objetivo común de esta metodología es trabajar con los 

estudiantes en la superación de estereotipos, prejuicios, comportamientos discriminatorios y la 

tolerancia hacia la diversidad a través del diálogo y la narración (Smith, 2009; Hinojosa y Wilson-

Daily., 2015; Jurado et al., 2020). 

1.2-Descripción de conceptos 
 
 

Empatía: La empatía se ha definido como la capacidad de compartir el estado emocional de otro, 

comprender explícitamente su estado emocional y manifestar conductas prosociales (Dadds et 

al., 2011, p. 112). Estas ideas fundamentan la empatía afectiva y la empatía cognitiva. La empatía 

cognitiva implica la habilidad intelectual de observar y etiquetar las diferentes emociones de otra 

persona, mientras que la empatía afectiva implica responder de manera adecuada a la situación 

emocional del otro. A medida que se desarrolla la capacidad cognitiva, la empatía se fortalece, 

permitiendo reconocer emociones cada vez más sutiles y diversas (Dadds et al., 2007; Borke, 

1971). En el campo de la neurociencia se han identificado componentes que defienden la 

multidimensionalidad de dicho concepto. Según Decety et al. (2004, citado por Lietz et al., 2011, 

p. 105), esta compuesta por la reacción emocional, definida como las respuestas automáticas 

basadas en la observación de una persona hacia otra; el conocimiento sobre uno mismo, que 

implica diferenciar las experiencias propias de las de otra persona; la toma de perspectiva, que 

es el proceso cognitivo de imaginar las experiencias de otro; y la regulación emocional, que 

permite sentir los sentimientos de otra persona sin abrumarse por su intensidad. Además, se 
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consideran las actitudes empáticas, que implican responder empáticamente y de manera 

prosocial (Eisenberg, 2006, citado por Lietz et al., 2011, p. 105). 

Clima social de aula: El clima de aula es un concepto entendido como una percepción compartida 

entre alumnos y docentes (López et al., 2006). A lo largo de la historia, se ha abordado desde 

diferentes enfoques y perspectivas: como algo objetivo y medible, algo subjetivo y colectivo, y 

algo subjetivo e individual (Brandt y Weinert, 1981, citado por Pérez et al., 2009). En este estudio, 

nos adherimos al último enfoque mencionado y compartimos la definición de clima social en el 

aula propuesta por Pérez et al. (2009): "la percepción que cada miembro del aula tiene sobre la 

vida interna y diaria de la misma. Esta percepción promueve una conducta individual y colectiva 

(una forma de relacionarse entre sí y con el profesor, una forma de estar...) que, a su vez, influye 

en el propio clima" (Pérez et al., 2009, p. 223). Varios autores también señalan que el clima de 

aula engloba el apoyo educativo y socioemocional que brinda el docente al alumnado, así como 

la organización y gestión del aula (por ejemplo, Fauth et al., 2014; Reyes et al., 2012; citados por 

Wang et al., 2020). Por su parte, López et al. concluye que es necesario valorar el clima de aula 

en función del rendimiento del alumnado y la calidad de las relaciones sociales que se establecen 

en el aula (López et al., 2013, p. 72). 

Prejuicios y estereotipos: El término prejuicio se define como un concepto previo al razonamiento 

que carece de fundamentación. Está basado en ideas preconcebidas, anticuadas y a menudo 

erróneas, conocidas como estereotipos. Por lo tanto, el antídoto contra el prejuicio radica en que 

las personas que lo tienen se familiaricen más con aquello que temen, para que sus creencias 

puedan ser corregidas con datos reales (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia 

y el Racismo [INADI], 2011, citado por Emilia et al., 2021, p. 75). Los niños y las niñas aprenden 

actitudes perjudiciales directamente de los grupos de referencia relevantes y luego se ajustan a 

las normas de estos grupos. Esto se debe, en parte, a la identificación y el deseo de obtener 

aprobación por parte de estos grupos (Smith et al., 2021). 

Vocabulario emocional: Una emoción es la información generada por la propia persona en 

relación con el presente. Es lo que se siente y que influye en las interacciones y la socialización. 

Además, es lo que permite al ser humano comprender la dualidad de los dos mundos: el interno 

y el externo (Antoni y Zentner, 2014). El trabajo de reconocer las emociones y el desarrollo de un 

nuevo vocabulario emocional son factores determinantes para que los niños y niñas puedan 

regular sus emociones (Gordillo et al., 2015). 
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Goleman, basándose en los descubrimientos de Ekman, propuso cuatro emociones básicas de las 

cuales se derivan muchas otras y que parecen ser universales: miedo, ira, tristeza y alegría 

(Goleman, 1995, p316). Además, el autor incluyó en cada grupo una serie de sentimientos o 

emociones que los caracterizan: 

- Ira: furia, resentimiento, ira, exasperación, indignación, molestia, irritabilidad y, en los casos 

extremos, el odio patológico y la violencia. 

- Tristeza: pena, pesar, melancolía, autocompasión, soledad, abatimiento, desesperación y, 

cuando es patológica, una profunda depresión. 

- Miedo: ansiedad, aprensión, nerviosismo, preocupación, recelo, cautela, escrúpulo, pavor, 

susto, terror; y como psicopatologías, fobia y pánico. 

- Alegría: felicidad, alivio, satisfacción, diversión, orgullo, placer sensual, emoción, éxtasis, 

gratificación, satisfacción, euforia, extravagancia, éxtasis y, en el otro extremo, manía. 

2-Objetivos del estudio 
 

a) Determinar si la “Persona Doll” y sus historias proporcionan vocabulario sobre las 

emociones al alumnado del tercer curso de primaria. 

b) Determinar si las sesiones con la “Persona Doll” promueven un buen clima social en el 

aula. 

c) Determinar si la “Persona Doll” y sus historias fomentan el aumento de la empatía entre 

el alumnado de tercero de primaria, para poder ayudar a un compañero en caso de 

enfrentar una situación desagradable. 

d) Determinar si la implementación de la “Persona Doll” y sus historias contribuyen a 

romper estereotipos y prejuicios existentes entre el alumnado de tercero de primaria. 
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3- Material 
3.1 Fundamentación teórica 
 

Aspectos “Persona Doll” 
Justificación o fonamentación en antecedentes empíricos 

Gracias al realismo de la 

muñeca, se establece un 

vínculo empático más fuerte 

entre esta y el alumnado. 

Una muñeca realista es aquella que presenta rasgos físicos propios de los seres 

humanos, como una altura de aproximadamente 70 cm. Esto contribuirá a que la 

“Persona Doll” sea percibida como una persona real y no simplemente como una 

muñeca con la que los niños y niñas suelen jugar. En consecuencia, los niños y niñas 

podrán expresar muestras de afecto hacia la muñeca, como abrazos y choques de 

manos, lo que fortalecerá el vínculo entre la muñeca y el alumnado (Dimitriadi, 2015; 

Jurado, 2020; LeeKeenan, 2015). 

Esta metodología posibilita 

abordar los prejuicios y 

estereotipos que el 

alumnado manifiesta, 

acercándolos a la diversidad 

mediante la introducción de 

rasgos físicos "diferentes" y 

más comunes entre la etapa 

de educación primaria. 

Según los datos recopilados por ANAR (2017), se identificó que la principal razón por la 

cual se produce acoso escolar, según las víctimas, es alguna característica que los 

diferencia, generalmente de naturaleza física, y que a menudo está asociada a algún tipo 

de deficiencia común. Los resultados del estudio realizado en el año 2017 revelaron los 

siguientes motivos relevantes: "Me tienen manía" (24,2%), "porque soy diferente" 

(26,3%) y "características físicas" (22,6%). Algunos ejemplos de estas características 

podrían ser la necesidad de utilizar gafas, sillas de ruedas, bastones orientadores o 

dispositivos relacionados con problemas de audición. Además, desde el inicio de la etapa 

de primaria se observa un rechazo evidente basado en el color de piel (Yu, 2020; 

Jesuvadian et al., 2011; Dimitriadi, 2015; Smith et al., 2021). De hecho, a los 3 años, los 

estudiantes ya son conscientes de las diferencias entre las personas y son capaces de 

expresarlo (Baron et al., 2006). 

Las muñecas pretenden 

reflejar rasgos propios de 

cada persona, así como van 

transformando y creando su 

propia personalidad a lo 

largo del tiempo, igual que 

las personas. 

Las muñecas, al igual que los alumnos del aula y todas las personas, poseen su propia 

personalidad con características como nombre, origen étnico, intereses y 

preocupaciones, entre otros. Además, cada una vive en contextos distintos que incluyen 

su propia estructura familiar y situación económica. Para incrementar el realismo y la 

personalización, la muñeca llevará ropa similar a la que los propios niños y niñas podrían 

usar en su vida diaria. Estas características añaden un elemento adicional de realismo y 

personalización a la experiencia (MacNaughton, 2001, p.4; Al-Jubeh et. al., 2021; 

Dimitriadi, 2015). 

Esta metodología involucra a 

toda la comunidad educativa 

Es importante crear un material accessible tanto para las famílias como para todos los 

agentes educativos, como un diario o libros de registro, en los que se registren todos los 

detalles relevantes de la muñeca para evitar formular historias paralelas. Estos detalles 
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a través de una 

comunicación efectiva. 

deben ser previamente discutidos por la comunidad educativa, que incluye practicantes, 

profesionales y expertos de diversas disciplinas. (Bisson, 2001; MacNaughton, 2001; 

Naise et al., 2022). 

Los alumnos deben poder 

sentirse identificados con la 

muñeca, ya sea a través de 

las historias narrades donde 

se reflejan situaciones 

cotidianas o de algunos 

rasgos físicos o de 

personalidad que 

compartan.  

No se trata de reflejar a un alumno en concreto con la muñeca, sino de encontrar 

similitudes con el grupo clase donde se va a utilizar la muñeca, de modo que se 

establezca un vínculo real y los alumnos la perciban como un igual. Por tanto, es 

necesario conocer tanto las características más comunes del grupo clase como sus 

carencias, para poder abordarlas adecuadamente (Al-Jubeh et al., 2021; Hinojosa y 

Wilson-Daily ., 2015; Bisson, 2001; Nasie et al., 2022). A través de esta metodología, a 

veces el alumnado se siente tan identificado que comparte experiencias que el maestro 

o maestra desconocía, muchas veces relacionadas con el acoso escolar, ya que estas 

situaciones suelen ocurrir cuando el adulto no está presente (Raskauskas et al., 2010). 

Esta metodología promueve 

la creación de un entorno 

seguro para el alumnado, 

generando un clima social 

positivo en el aula. 

Los niños y niñas se acercan entre sí formando un círculo o una forma en "U", lo que 

fomenta el contacto visual con la persona que está hablando, permitiéndoles sentirse 

escuchados (Sahin, 2012). El papel del adulto o docente es el de facilitador, comunicador 

y experto en escucha activa, mientras que los alumnos tienen un rol activo. Gracias a la 

libertad que brinda esta metodología, el alumnado puede expresar todo aquello que 

desee, ya sea relacionado con las preguntas del adulto o sus experiencias personales 

(Etienne et. al., 2008; Dimitriadi, 2015; Smith, 2013; Yu, 2020). 

Aspectos de las narraciones o historias 
Narración utilizada como 

incentivo para el diálogo 

entre los alumnos con el 

objetivo de promover la 

reflexión individual. 

Las historias se utilizan como punto de partida para fomentar la discusión a través de 

una entrevista semiestructurada, donde se valora la individualidad, permitiendo que los 

alumnos extraigan sus propias conclusiones y expresen sus sentimientos sin perder su 

identidad (Jesuvadian et al., 2011; Smith, 2009). Asimismo, a través de las experiencias 

de las muñecas, los alumnos reflexionan sobre sus propias vivencias y tratan de 

reconocer las emociones experimentadas en esas situaciones (Jurado, 2020, p.36; Sahin, 

2012). En relación al acoso escolar, se pueden presentar historias que involucren 

diferentes roles para que los alumnos reflexionen sobre sus acciones en las situaciones 

descritas (Raskauskas et al., 2010). 

Las narraciones abordan 

temas dramáticos y se 

caracterizan por ser cortas e 

intenses con el objetivo de  

abordar la resolución de 

El uso del dramatismo en las narraciones permite que los alumnos se adentren en un 

pensamiento más profundo. Además, conceptos como seguridad/peligro, 

coraje/cobardía, esperanza/desesperación son comprensibles para los niños y niñas 

desde temprana edad (Jesuvadian et. al., 2011, p. 279). A través de la creación de 

historias que plantean situaciones dramáticas, los niños y niñas pueden observar las 
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problemas y la gestión de 

emociones. 

consecuencias de los conflictos, lo que les permite desarrollar habilidades de regulación 

emocional y aprender estrategias para defenderse a sí mismos y a los demás (Smith, 

2013; Carrero, 2017). Estas habilidades empáticas (tanto cognitivas como afectivas) son 

importantes para que los testigos pasivos puedan actuar de manera positiva ante 

situaciones de acoso o injusticia (Van Noorden et. al., 2015). 

Las narraciones son breves, 

están bien estructuradas y 

abordan situaciones que son 

cercanas a la vida del 

alumnado, lo que despierta 

un interés y una curiosidad 

compartida. 

La narración efectiva permite que el oyente empático visualice las situaciones de la 

historia en su mente, otorgando significado a las palabras. Para adaptarse a la capacidad 

de atención del alumnado, las historias deben ser breves, con una duración de 

aproximadamente 5 minutos (Dimitriadi, 2015). A través de las historias, los oyentes 

deben interpretar los relatos y utilizar la recuperación de información para generar 

inferencias y relacionarlos con su propia realidad, de manera que puedan comprender 

lo que está sucediendo. Por esta razón, las historias suelen abordar temas cercanos a la 

experiencia de los alumnos, destacando situaciones y contextos comunes en sus vidas. 

Estos aspectos contribuyen a la motivación del alumnado para seguir escuchando y 

despiertan su curiosidad por descubrir qué ocurrirá a continuación (Jesuvadian et al., 

2011; Lorch et al., 1999; MacNaughton, 2001). 

El vocabulario emocional y el 

manejo adecuado de las 

emociones durante la 

narración son aspectos 

esenciales para promover el 

desarrollo emocional y la 

comprensión emocional de 

los participantes. 

Los niños y niñas hacen uso del lenguaje como herramienta para influir o excluir, por lo 

que el uso de palabras relacionadas con la diversidad y los diferentes grupos tiene una 

importancia significativa (Etienne et al., 2008; Yu, 2020). Presentar vocabulario 

emocional durante la narración es beneficioso para el desarrollo de la educación 

emocional, ya que se muestra de manera clara las emociones y una respuesta coherente 

con la historia, lo que permite que los alumnos comprendan y se identifiquen con dichas 

emociones (Carrero, 2017). 

 

3.2 Objetivos de la creación del material  

a) Crear una colección de cuatro Persona Dolls y una guía para elaborar historias que 

proporcionen vocabulario sobre las emociones y permitan el reconocimiento de las emociones 

por parte del alumnado de ciclo inicial de primaria. 

b) Diseñar una colección de cuatro Persona Dolls y una guía para elaborar historias que 

promuevan el aumento de la empatía en el alumnado, permitiéndoles ayudar a un compañero 

en caso de enfrentar una situación desagradable. 
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c) Establecer un ambiente propicio para un buen clima en el aula, a través de la 

implementación una colección de cuatro Persona Dolls y una guía para elaborar historias. 

d) Crear físicamente una Persona Doll y desarrollar historias que aborden los estereotipos 

y prejuicios existentes entre el alumnado de ciclo inicial de primaria, con el objetivo de promover 

la reflexión y la superación de dichas ideas preconcebidas. 

e) Aplicar la metodología Persona Doll en diferentes contextos, con el fin de detectar 

posibles diferencias significativas entre ellos, considerando variables de control como el nivel 

socioeconómico y la titularidad del centro. 

3.3. Creación del material 

A modo de ejemplo, de las cuatro identidades creadas (Anexo 9.3.1), se ha desarrollado una única 

muñeca física: Halima (Figura 1), y se ha documentado su proceso en el Anexo 9.1.2 (Figura 8). 

En una supuesta aplicación real del estudio, las otras muñecas serían compradas o creadas. 

Además, las diferentes muñecas serán introducidas por el/la adulto/a durante las sesiones de 

aula según considere conveniente, adaptándose a las necesidades de su grupo clase.  

 

 

 

 

 

También se ha elaborado una guía docente que proporciona pautas para crear de manera eficaz 

y correcta las historias que se contarán en el aula (Annexo 9.1.1). La guía también incluye 

materiales que invitan a la reflexión sobre la sesión y a recopilar la información que se ha 

discutido. Además, se proporciona una propuesta de temas a abordar en las historias, 

relacionados específicamente con la muñeca creada, Halima, con el objetivo de promover la 

diversidad en el aula y romper posibles estereotipos y prejuicios. 

Figura 1. Resultado final de la muñeca Halima 
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Para comprender como se ha llevar a cabo esta metodología, se ha considerado oportuno 

referenciar el trabajo virtual recogido tanto por el equipo SEAL (2019) así como Slaby (2020a, 

2020b, 2020c) en el que muestran ejemplos reales de cómo gestionar las sesiones. 

 

 

 

 

 

 

3.4 Participantes 

Esta propuesta será aplicada por los tutores de cada grupo-clase del estudio o por el personal 

docente que se sienta implicado y motivado con la metodología, y que conozca lo suficiente al 

grupo-clase como para trabajar con el durante el período de prueba. En caso de no encontrar 

ningún docente disponible para trabajar con la metodología, se planteará asignar a un experto 

en la metodología en cuestión, quien asistirá a las aulas y, con la ayuda del tutor o tutora, se 

plantearán narrativas adaptadas al grupo y se aplicarán. Además, los alumnos del tercer curso de 

primaria de estos grupos también participaran en el estudio, igual que sus famílias y los docentes. 

Al inicio del proyecto se distribuiran en las escuelas los diferentes modelos de consentimiento 

(Annexo 9.3) y se compartiran con las familias soportes visuales para informar sobre el proyecto 

que se llevará a cabo en el centro escolar.  

Para todos aquellos docentes que vayan a participar, se realizará una formación prévia a la 

aplicación en el centro. En esta se trabajarán de manera práctica la manera en que se ha de 

desarrollar la metodología, así como la capacidad de gestionar el aula y la originalidad para poder 

crear historias. El ejemplo a seguir para dicha formación será la propuesta elaborada por ISSA 

Peer Learning Activity (2021) y será impartida a cabo por personas certificades en dicha 

metodologia durante las horas lectivas de los docentes. Para fomentar la motivación entre los 

Figura 2. Tapa y índice de la 
“Guía para crear historias”: 
Metodología “Persona Doll” 
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docentes, esta formación será homologada por el Departamento de Educación y se considerará 

como mérito en el baremo de las oposiciones de educación. 

En los dos grupos donde se aplica la metodología, se llevarán a cabo las sesiones semanalmente 

durante la hora de tutoría. Se espera que en el grupo experimental 1 haya un total de 12 sesiones, 

mientras que en el grupo experimental 2 haya 24 sesiones. La duración y temática de estas 

sesiones quedarán sujetas a la motivación y participación del grupo-clase, y las evaluaciones se 

realizarán en horario escolar. A su vez, cada escuela dispondrá de una guía resumida y traducida 

de Whitney (1999), una referente de la metodología Persona Doll, para poder desarrollar de 

manera correcta las narraciones. En esta guía se recogen tanto los objetivos que se pueden 

plantear, como ayudas en formato de fichas que permiten organizar la información de lo que se 

abordará. También se han incluido varios temas que se deberán tratar a lo largo de las sesiones, 

relacionados con la muñeca creada a modo de ejemplo en este estudio (Halima), aunque su 

abordaje quedará a criterio del docente. Esta guía será modificada en caso de implementar el 

estudio en las escuelas ya que se añadirán otros temas a tratar relacionados con las otras tres 

identidades creadas. 

4-Metodologia 
 

4.1 Muestra 

La muestra de este estudio consta de 30 escuelas ubicadas en la ciudad de Barcelona (Figura 3) 

abarcando los diferentes barrios de la ciudad, en los grupos correspondientes a la franja de edad 

de 8-9 años, que corresponden al tercer grado de primaria y a la edad media de inicio del acoso 

escolar en España (ANAR et al., 2017). Así mismo, en esta edad los alumnos tienen suficiente 

madurez cognitiva como para empezar a entender el punto de vista de los otros y se alejan del 

egoísmo encontrado en edades más tempranas (Mounoud, 2001). 

Para analizar si la titularidad del centro es un factor determinante en el desarrollo y nivel de las 

variables planteadas, se realizará una distinción según dicha titularidad. Teniendo en cuenta la 

titularidad del centro, se espera que el nivel socioeconómico de las familias sea bajo o medio en 

la escuela pública mientras que en las escuelas concertadas exista un nivel medio tirando hacia 

alto.  
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Adicionalmente, se formarán dos grupos experimentales en los cuales se implementará la 

metodología “Persona Doll”, pero con diferentes períodos de tiempo: el primer grupo la aplicará 

durante 3 meses y el segundo grupo durante 6 meses. Esta diferencia de tiempo nos permitirá 

evaluar la posible influencia y beneficios de la metodología al ser aplicada durante un período 

corto o largo.  

 

4.2 Hipótesis 

Las hipótesis de este estudio se basan en la teoría de Kumar (1999). Cada objetivo plantea dos 

posibilidades: una hipótesis nula, que sugiere que no se ha producido ningún cambio, y una 

hipótesis alternativa, que indica que es posible detectar un cambio, aunque no se especifica en 

qué grado se produce dicho cambio. 

Objetivo 1 

- H1o: La aplicación de la metodología Persona Doll no proporciona de manera significativa 

vocabulario sobre las emociones entre el alumnado de tercero de primaria. 

- H1: La aplicación de la metodología Persona Doll proporciona de manera significativa 

vocabulario sobre las emociones entre el alumnado de tercero de primaria. 

Objetivo 2 

- H2o: La aplicación de la metodología Persona Doll no promueve de manera significativa un 

buen clima entre el alumnado de tercero de educación primaria. 

- H2: La aplicación de la metodología Persona Doll promueve de manera significativa un buen 

clima entre el alumnado de primer tercero de educación primaria. 

Figura 3. Tabla organizativa de las escuelas correspondientes a la muestra 
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Objetivo 3 

- H3o: La aplicación de la metodología Persona Doll no promueve el aumento de empatía 

entre el alumnado de terecro de primaria para poder ayudar a un compañero en caso de 

sufrir una situación desagradable. 

- H3: La aplicación de la metodología Persona Doll promueve el aumento de empatía entre el 

alumnado de tercero de primaria para poder ayudar a un compañero en caso de sufrir una 

situación desagradable. 

Objetivo 4 

- H4o: La aplicación de la metodología Persona Doll no rompe de manera significativa los 

estereotipos y prejuicios que pueden existir entre el alumnado de tercero de primaria. 

- H4: La aplicación de la metodología Persona Doll no rompe de manera significativa los 

estereotipos y prejuicios que pueden existir entre el alumnado de tercero de primaria. 

4.3 Variables operacionales 
El objetivo del estudio es encontrar una relación causal entre la variable independiente y las 

variables dependientes, teniendo en cuenta las variables de control, las cuales pueden influir en 

los resultados, aumentando o reduciendo la relación entre la variable independiente y las 

variables dependientes (Kumar, 1999). 

4.3.1 Variables control 
 

- CLASE SOCIOECONÓMICA DE LAS FAMÍLIAS (SES):  

Basándonos en el índice elaborado por Gil (2013), se tendrán en cuenta los siguientes ítems en el 

estudio: el nivel educativo del padre y de la madre (pregunta 1 y 2), su nivel ocupacional basado 

en el CNO-11 (Instituto Nacional de Estadística, 2011) (pregunta 3), el número de libros en el 

hogar (pregunta 4) y los recursos domésticos destinados al estudio (pregunta 5): un lugar 

adecuado para el estudio, una mesa de estudio, ordenador, conexión a Internet, televisión digital 

(vía satélite o por cable) y material de consulta y apoyo escolar (Gil, 2013, p. 298). El número de 

dispositivos digitales existentes en cada casa también seran una de las cuestiones a tener en 

cuenta (pregunta 6): ordenadores, televisiones conectadas a Internet, tablets, ebooks, móviles, 

play, etc (Brunicardi et. al, 2018).  Estas preguntas serán incluidas en el cuestionario diseñado 

para los familiares con el fin de evaluar la variable de la empatía (Annexo 9.2.2, Figura 17). 
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- GÉNERO:  

Dado que el género puede influir en los resultados relacionados con el desarrollo de la empatía 

tal como se destaca en varios estudios (Garaigordobil et al., 2014) se solicitará tanto a los alumnos 

como a los familiares que participen en el pretest, postest 1 y postest 2 que se identifiquen con 

su género (hombre, mujer, no binario) en cada una de las pruebas. Esto nos permitirá tener en 

cuenta las posibles diferencias relacionadas con el género en el análisis de los resultados. 

- TITULARIDAD DEL CENTRO:  

Es posible que la titularidad del centro afecte a los resultados en función de los recursos 

disponibles y de la cultura del centro (Barrientos et al., 2020). Para realizar tanto el pretest como 

el postest, los resultados se agruparán teniendo en cuenta la titularidad del centro al que asisten 

los alumnos: público o concertado.  

4.3.2 Variable independiente  
 

La variable en este caso será la aplicación de la metodología "Persona Doll" en los centros 

educativos, utilizando la muñeca Halima y diferentes narratives creadas por los adultos que 

impartan las sesiones. 

4.3.3 Variables dependientes  
Las presentes variables de este estudio, recogidas a modo de resumen en la Figura 5 

corresponden a los ítems definidos en el apartado teórico inicial llamado “definición de 

conceptos”. 

Figura 5 . Esquema de variables dependientes. Elaboración propia. 
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- Empatía 

La empatía será evaluada a través de dos cuestionarios cerrados, uno para los pedres/madres o 

tutores legales y otro para los alumnos. Para medir la empatía de los alumnos, se utilizará un 

cuestionario basado en el Índice de Evaluación de la Empatía (EAI) desarrollado por Lietz et al. 

(2011) (Annexo 9.2.2, Figura 18). Los alumnos responderán a 8 afirmaciones adaptadas a su edad 

(Annexo 9.2.2, Figura 19). La evaluación se llevará a cabo mediante entrevistas individuales, 

donde el adulto encargado explicará cada ítem utilizando ejemplos o formulaciones más sencillas, 

y se utilizará apoyo pictográfico para facilitar la comprensión. Se han seleccionado los siguientes 

ítems pertenecientes a 4 subgrupos: respuesta afectiva (ítems 1 y 3), toma de perspectiva (ítems 

7 y 8), regulación emocional (ítems 4 y 6) y autoconciencia (ítems 2 y 5). Se ha eliminado el último 

ítem del cuestionario original, que evalúa las actitudes empáticas, debido a su baja correlación 

con los demás ítems (>24). Se ha limitado el número de afirmaciones a 8, seleccionando las dos 

con mayores resultados numéricos resultantes del análisis factorial en cada subgrupo. 

Dado que se ha demostrado que los niños de 6 a 13 años responden de manera similar a una 

escala Likert de 5 o 3 puntos (Mellor et al., 2014), se utilizará una escala Likert de 3 puntos, con 

respuestas redactadas y apoyo gráfico. Las respuestas recibirán los siguientes valores numéricos: 

muchas veces (2), a veces (1) y nunca (0). Cuanto mayor sea el puntaje total, mayor será la 

habilidad empática de la persona. Además, los alumnos deberán proporcionar su nombre y 

género como parte de la identificación. 

A su vez, la variable de empatía será complementada por la perspectiva de las familias mediante 

la traducción del Griffith Empathy Measure (GEM) (Anexo 9.2.2, Figura 16, creando un 

cuestionario especifico (Annexo 9.2.2, Figura 17). En este cuestionario, se han mantenido los 

ítems originales redactados en tercera persona, y se utiliza una escala Likert de 9 puntos, que va 

desde "totalmente en desacuerdo" (-4) hasta "totalmente de acuerdo" (+4). Se identifican ítems 

relacionados con la empatía afectiva (ítems 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19), la empatía cognitiva 

(ítems 1, 3, 10, 12, 14, 16, 23) y ambas formas de empatía (ítems 5, 7, 9, 18, 20, 21, 22). 

En el cuestionario, se solicitará la identificación del niño o niña correspondiente, el género de la 

persona que responde el cuestionario, y se incluirám las preguntas relacionades con la 

identificación del nivel socioeconómico (SES). Los criterios de inclusión o exclusión de familiares 

o tutores se han mantenido como en el estudio original, es decir, se requiere el consentimiento 

de los participantes y del niño o niña para participar, competencia en español hablado, y ausencia 
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de un diagnóstico establecido de autismo u otro retraso severo en el desarrollo (Dadds et al., 

2007, p. 113). 

- Clima social de aula 

Para evaluar el clima del aula, se utilizará la Escala Breve de Clima de Clase (EBCC) desarrollada 

por López et al. (2013). Esta escala consta de 11 ítems que se agrupan en dos dimensiones: 

cohesión de grupo y conducción de grupo. 

La cohesión de grupo se divide en satisfacción e involucración (ítems 1 y 3) y cohesión entre 

iguales (ítems 4 y 10). Por otro lado, la conducción de grupo se divide en relación profesor-alumno 

(ítems 7 y 9), orden y organización (ítems 2 y 6), y orientación a la tarea o dinámica (ítems 8, 5 y 

11). Estos ítems se evalúan utilizando cuatro posibilidades de respuesta: No, Un poco, Muchas 

veces y Siempre. Para la puntuación de la escala, se asignan valores del 1 al 4 respectivamente (1 

= No, 2 = Un poco, 3 = Muchas veces, 4 = Siempre). 

Este cuestionario se adaptará para que tanto un observador (Annexo 9.2.1, Figura 15) como los 

propios alumnos (Annexo 9.2.1, Figura 14) puedan responder a él. Se sugiere que los alumnos lo 

contesten de forma individual o en grupos pequeños para evitar la copia de respuestas. Además, 

los docentes también evaluarán su percepción del clima del aula mediante el uso del instrumento 

de Arrufat (2021) (Annexo 9.2.1, Figura 13). Este instrumento consiste en un cuestionario con 

afirmaciones que se valoran en una escala de cinco puntos, que va desde totalmente de acuerdo 

(1), de acuerdo (2), ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), en desacuerdo (4) hasta totalmente en 

desacuerdo (5). 

- Prejuicios y estereotipos 

Para evaluar la variable de prejuicios y estereotipos, se desarrollará un instrumento basado en la 

escala Ad hoc denominada "Escala de Evaluación de Prejuicios en la Infancia". Este instrumento 

consistirá en 8 tarjetas con ilustraciones de niños y niñas (Annexo 9.2.4, Figura 21) que 

representan estereotipos y características físicas, como diferencias en el peso, el color de piel, la 

altura y el uso de gafas (Emilia et al., 2021). 

Siguiendo el enfoque del "Explicit Attitude Measure", a los participantes (alumnado) se les 

mostrarán dos ilustraciones colocadas una al lado de la otra, que representan a la misma persona 

pero con una variación en el factor a analizar. A través de preguntas que requieren hacer una 

elección, se les pedirá que indiquen su preferencia entre las dos opciones (Baron et al., 2006). 

Este instrumento se administrará de forma individual a cada niño y niña. 
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En cuanto a la puntuación, se tomarán en cuenta los resultados de cada grupo clase y se realizará 

un recuento de cuántas veces ha sido seleccionada cada imagen.  

- Vocabulario emocional 

A partir de la visualización de fragmentos de películas infantiles de Disney, se solicitará al 

alumnado que respondan una serie de preguntas con el objetivo de evaluar su conocimiento 

sobre las emociones básicas y su vocabulario para expresarlas: alegría, miedo, tristeza e ira. Para 

ello, se desarrollará una rúbrica de puntuación (Anexo 9.2.3, Figura 20) que se adaptará al nivel 

cognitivo de los niños y niñas que verán el video (3ro de primaria). 

- Cortometraje: (Dalguerri, 2013) 

- Respuestas: Happy feet (alegría), Nemo (Miedo), Dumbo (Tristeza), Pato Donald (Ira). 

La rúbrica constará de cuatro partes, una para cada película y su emoción correspondiente. Se 

utilizará una escala Likert de cuatro puntos, donde el valor 1 indicará una capacidad nula para 

reconocer la emoción básica, y el valor 4 representará la capacidad de identificar la emoción, 

ofreciendo una definición bien elaborada e incluso identificando emociones asociadas 

adicionales. 

Al diseñar este instrumento, se considerará el vocabulario presentado en la guía "Persona Doll" 

(Figura 5), ya que será el vocabulario trabajado a lo largo de las sesiones y se espera que se integre 

en el repertorio de vocabulario de los niños y niñas. Para evaluar a cada alumno, se grabará el 

audio de las respuestas obtenidas, lo que permitirá realizar un análisis cuantitativo mediante el 

uso de la rúbrica. 

 

 

 

 

 

Figura 5 . Extracto de la “Guía para crear 
historias” (p.7) 



21 

5- Propuesta de recogida de datos 
 

 

Los datos de esta propuesta longitudinal, todos ellos de naturaleza cuantitativa, se obtendrán a 

partir de las aplicaciones tanto del pretest como del post test que se llevarán a cabo en los tres 

grupos seleccionados en la muestra. Según se indica en el cronograma (Figura 6), se pueden 

distinguir cuatro fases. Primero se iniciará con una prueba piloto del pretest, con el fin de 

replantear y readaptar el instrumento para mejorar su fiabilidad y validez. Posteriormente, habrá 

una coordinación con las escuelas dónde se aplicará la metodología y se recogerán los datos del 

post test 1. En la tercera fase se realizará una comparación de los resultados obtenidos en cada 

pre y post test y en la cuarta fase se llevará a cabo el post test 2 al  mismo grupo de la muestra, 

que se encontrará en un curso académico superior, con el objetivo de detectar posibles cambios 

significativos en relación a los resultados del post test 1. 

6- Propuesta de análisis de datos 
 

Para analizar los datos, se plantea utilizar el método ANOVA de medidas repetidas multivariado, 

también conocido como MANOVA de medidas repetidas. Este método permite analizar múltiples 

variables dependientes (nivel de empatía, clima social del aula, presencia de prejuicios y 

Figura 6. Propuesta de cronograma a seguir. Elaboración propia. 
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estereotipos, y vocabulario sobre las emociones) medidas en diferentes momentos en el tiempo 

(pretest, post test 1 y post test 2), y evaluar los cambios a lo largo del tiempo en las variables 

dependientes, así como determinar si hay efectos significativos de los factores independientes. 

En este estudio, la variable independiente sería la duración de la aplicación (grupo control, grupo 

experimental 1 de 3 meses y grupo experimental 2 de 6 meses), controlando la variable de la 

titularidad del centro (concertado y público), el género y el nivel socioeconómico familiar (IBM, 

2021). El software que se pretende utilizar para este análisis es el SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). 

7-Limitaciones previstas 
 

El estudio propuesto tiene como objetivo evaluar variables que, aunque se medirán de manera 

cuantitativa, poseen una naturaleza altamente subjetiva e impredecible. Por lo tanto, para 

garantizar la alta validez del estudio, es necesario tener en cuenta tanto las variables externas 

relacionadas con el entorno social y familiar, como las características individuales y personales 

que pueden afectar a los estudiantes. En este estudio, se limita únicamente al factor de la 

titularidad del centro, el género y el nivel socioeconómico familiar al que asiste este alumnado.  

Además, trabajar las habilidades sociales y la inteligencia emocional requiere un enfoque integral 

que abarque todos los aspectos de la persona, no solo el contexto escolar. Sin una coordinación 

entre todos los agentes involucrados en la educación de los niños, la efectividad de la 

metodología se verá reducida. En última instancia, se está planteando un modelaje del 

pensamiento del alumno.  

Finalmente, aunque el estudio presente cuatro muñecas con características propias y algunos 

ejemplos de historias a seguir, la implementación está altamente sujeta a la práctica que los 

docentes lleven a cabo en cada grupo-clase. Las historias propuestas, el desarrollo del diálogo y 

la forma en que los docentes gestionen las sesiones serán únicas en cada grupo-clase, ya que 

cada uno constituye un microcosmos. Por lo tanto, existe la posibilidad de que algunos grupos se 

sientan motivados por cierto tipo de historias, mientras que otros se sientan atraídos por otras, 

en línea con la idea principal de que la metodología Persona Doll busca adaptarse a las 

necesidades de cada grupo-clase. 
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9-Annexos 
9.1 Annexo 1: Material de aplicación 

9.1.1 Guía para crear historias: Metodología “Persona Doll”  
 

Accediendo desde el siguiente enlace: 
https://www.canva.com/design/DAFjG1n3QZg/aRM6mi1v8acGL5Xf1EBO2g/edit?utm_content=
DAFjG1n3QZg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton 

 

Figura 7. Extracto de la “Guía para crear historias”: portada y índice  

https://www.canva.com/design/DAFjG1n3QZg/aRM6mi1v8acGL5Xf1EBO2g/edit?utm_content=DAFjG1n3QZg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFjG1n3QZg/aRM6mi1v8acGL5Xf1EBO2g/edit?utm_content=DAFjG1n3QZg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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    9.1.2 Proceso de creación de la muñeca 
 

 

 

 

Figura 8. Secuencia de pasos para la creación de la muñeca. Elaboración propia. 
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  9.1.3 Las 4 muñecas de la colección: identidades  
 

 

Figura 9. Plantilla de identidad de Halima. Elaboración propia. 

Figura 10. Plantilla de identidad de Pol. Elaboración propia. 
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Figura 11. Plantilla de identidad de Asha. Elaboración propia. 

Figura 12. Plantilla de identidad de Juan. Elaboración propia. 
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9.2 Annexo 2: Instrumentos 

9.2.1 Instrumentos para evaluar el clima de aula 

Marque la casilla que crea conveniente, el 5 siendo un SIEMPRE y el 1 siendo un NUNCA. 1 2 3 4 5 

1 Reconozco el esfuerzo de todos mis alumnos      

2 Les hago conscientes de los objetivos de aprendizaje      

3 Guío las actividades, explicitando cada paso, para evitar distracciones      

4 Ante una situación negativa, actúo con calma y comprensión      

5 Procuro que el alumnado disfrute durante el proceso de aprendizaje      

6 Les confío autonomía para que se involucren activamente en el aprendizaje      

7 Utilizo una comunicación asertiva y positiva para transmitir la disconformidad y malestar hacia la conducta de 
un niño 

     

8 Elogio las conductas positivas que surgen en el aula.      

9 El ambiente de la clase es positivo, relajado y confortable      

10 Ningún alumno queda excluido del grupo      

11 Tengo aprecio a todos los alumnos de mi grupo      

12 Trato por igual a todos los niños      

13 Los alumnos me confían sus inquietudes      

14 Me siento cómodo con el grupo-clase      

15 Me siento motivado en mi labor docente con el grupo      

16 Ante un problema personal, mi actitud es de escucha, empatía y apoyo emocional      

17 Todos mis alumnos son capaces de mejorar      

18 Los alumnos se muestran motivados      

 

Figura 13. Cuestionario para docentes para evaluar el clima social del aula (Arrfufat, 2021) 
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Figura 14. Cuestionario para alumnos y alumnas basado en el EBCC para evaluar el clima social del aula. 
Formato propio. 
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Figura 15. Cuestionario para observadores basado en el EBCC para evaluar el clima social del aula. 
Elaboración propia. 
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9.2.2 Instrumentos para evaluar la empatía 

 

Figura 17. Cuestionario para familias. Formato propio. 
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*Preguntas 1,2,3,4,5 recuperadas de Gil (2013). Pregunta 6 adaptada de Brunicardi et. al. (2018). 
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*Parte 2 adaptada del GEM (2013). 

*Puntuación de las respuestas (parte 2):   

Ítem 1: Casilla 1 = 1 punto / Casilla 9= 9 puntos ; Ítem 2: Casilla 1 = 1 punto / Casilla 9= 9 puntos; Ítem 3: Casilla 1 = 9 puntos / Casilla 
9= 1 punto; Ítem 4: Casilla 1 = 1 punto / Casilla 9: 9 puntos; Ítem 5: Casilla 1: 1 punto / Casilla 9= 9 puntos; Ítem 6: Casilla 1: 1 punto / 
Casilla 9= 9 puntos; Ítem 7: Casilla 1: 1 punto / Casilla 9= 9 puntos; Ítem 8: Casilla 1: 1 punto / Casilla 9= 9 puntos; Ítem 9: Casilla 1: 1 
punto / Casilla 9= 9 puntos; Ítem 10: Casilla 1 = 9 puntos / Casilla 9= 1 punto; Ítem 11: Casilla 1: 1 punto / Casilla 9= 9 puntos; Ítem 12: 
Casilla 1 = 9 puntos / Casilla 9= 1 punto; Ítem 13: Casilla 1: 1 punto / Casilla 9= 9 puntos; Ítem 14: Casilla 1 = 9 puntos / Casilla 9= 1 
punto; Ítem 15: Casilla 1: 1 punto / Casilla 9= 9 puntos; Ítem 16: Casilla 1: 1 punto / Casilla 9= 9 puntos, Ítem 17: Casilla 1: 1 punto / 
Casilla 9= 9 puntos; Ítem 18: Casilla 1: 1 punto / Casilla 9= 9 puntos; Ítem 19: Casilla 1 = 9 puntos / Casilla 9= 1 punto; Ítem 20: Casilla 
1: 1 punto / Casilla 9= 9 puntos; Ítem 21: Casilla 1: 1 punto / Casilla 9= 9 puntos; Ítem 22: Casilla 1 = 9 puntos / Casilla 9= 1 punto; Ítem 
23: Casilla 1 = 9 puntos / Casilla 9= 1 punto 
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Figura 19. Cuestionario para alumno@s adaptado del EAI (2011) para evaluar la empatía. Formato propio. 

 

9.2.3 Instrumentos para evaluar la adquisición de vocabulario emocional 
 Figura 20. Rúbrica para evaluar al alumnado. Elaboración propia. 
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9.2.4 Instrumentos para evaluar la presencia de prejuicios y estereotipos. 
Figura 21. Láminas presentadas al alumnado para evaluar la presencia de prejuicios y esterotipos. 
Elaboración propia. 

PREGUNTA: ¿ A cuál de estas dos personas invitarías a tu fiesta de cumpleaños? ¿Con 
cuál de estas dos personas jugarías en el parque? 
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9.3 Annexo 3: Modelos de consentimiento  

9.3.1 Modelo de consentimiento informado para alumnos y docentes  

1. Hoja de consentimiento informado – alumnado de primaria 

 
Título del proyecto: Una propuesta de estudio para prevenir el acoso escolar en edades tempra-
nas: Metodología “Persona Doll”.  

 

Persona que te ha hablado del proyecto:  ......……………….……………………...  

 

Lee las preguntas y marca con una cruz la casilla de SÍ o NO. 

 

1. He escuhado toda la información del proyecto  Sí  /  NO  

2. Me han dado tiempo para hacer preguntas sobre el proyecto  Sí  /  NO  

3. He entendido las respuestas en caso de haber preguntado   Sí  /  NO  

4. Tengo suficiente información para entender el proyecto  Sí  /  NO  

5. Entiendo que puedo abandonar este proyecto cuando quiera  Sí  / NO 

6. Entiendo que mis datos no se compartiran ni se vincula-
ran con mi nombre 

 Sí  / NO 

7. Estás de acuerdo en participar  Sí  / NO 

 

 

 

Fecha: ……………………………………………...  

  
Firma: ……………………………………………...  

Nombre y apellidos: ……………………………………………...  

  

 

 

  

En caso de que más adelante desees hacer alguna pregunta o comentario sobre este proyecto, 
o si deseas revocar tu participación en el mismo, hazle saber a tu tutor o tutora.  

De acuerdo con lo establecido en la mencionada regulación, la UNIVERSIDAD DE BARCELONA, 
(con CIF Q0818001J y domicilio en Gran Via de les Corts Catalanes, 585 -08007 Barcelona), 
como responsable del tratamiento de los datos personales, le informa que puede ponerse en 
contacto con el Delegado de Protección de Datos mediante escrito a la dirección postal 
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(Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Rosa, 08028 - Barcelona), o mediante un mensaje de 
correo electrónico a protecciodedades@ub.edu. 

Usted tiene derecho a acceder a sus datos, solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en 
su caso, solicitar su supresión, así como limitar su tratamiento, oponerse y retirar el consenti-
miento de su uso para determinados fines. Estos derechos los puede ejercer mediante escrito 
a la dirección postal o mediante un mensaje de correo electrónico a la dirección mencionada 
en el párrafo anterior. Asimismo, le informamos de su derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Catalana de Protección de Datos en caso de cualquier actuación de la Universi-
dad de Barcelona que considere que vulnera sus derechos. 

2.Hoja de consentimiento informado – docentes 

 
Título del proyecto: Una propuesta de estudio para prevenir el acoso escolar en edades tempra-
nas: Metodología “Persona Doll”.  

Persona que te ha hablado del proyecto:  ......……………….……………………...  

 

Lee las preguntas y marca con una cruz la casilla de SÍ o NO. 

1-Se ha facilitado información suficiente como para entender el 
proyecto      

 Sí  /  NO  

2-Ha existido y existe la posibilidad de plantear cuestiones en 
relación al proyecto   

 Sí  /  NO  

3-Las respuestas a las preguntas han sido satisfactorias  Sí  /  NO  

  

4-¿Has entendido que eres libre de abandonar este proyecto 
en cualquier momento sin que esta decisión te pueda causar 
ningún perjuicio y sin tener que dar ninguna razón? 

 

5-¿Has entendido que todos los datos estarán 
custodiados con seudónimo y que en ningún mo-
mento se hará difusión de estos datos en relación 
a tu nombre? 

 

 Sí  / NO  

 

 

 

 Sí  / NO  

 

6-¿Estás de acuerdo en participar?                                                                    Sí  /  NO  

Fecha: ……………………………………………...  

  
Firma: ……………………………………………...  

Nombre y apellidos: ……………………………………………...  
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En caso de que más adelante desees hacer alguna pregunta o comentario sobre este proyecto, o si deseas 
revocar tu participación en el mismo, hazle saber a tu la responsable del proyecto: Marina Ferrer 
(marinaferrer111@gmail.com).  

De acuerdo con lo establecido en la mencionada regulación, la UNIVERSIDAD DE BARCELONA, (con CIF 
Q0818001J y domicilio en Gran Via de les Corts Catalanes, 585 -08007 Barcelona), como responsable del 
tratamiento de los datos personales, le informa que puede ponerse en contacto con el Delegado de 
Protección de Datos mediante escrito a la dirección postal (Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló 
Rosa, 08028 - Barcelona), o mediante un mensaje de correo electrónico a protecciodedades@ub.edu. 

Usted tiene derecho a acceder a sus datos, solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 
solicitar su supresión, así como limitar su tratamiento, oponerse y retirar el consentimiento de su uso 
para determinados fines. Estos derechos los puede ejercer mediante escrito a la dirección postal o medi-
ante un mensaje de correo electrónico a la dirección mencionada en el párrafo anterior. Asimismo, le in-
formamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Catalana de Protección de Datos 
en caso de cualquier actuación de la Universidad de Barcelona que considere que vulnera sus derechos. 

 

9.3.2 Protocolo y hoja de consentimiento para familias  

Protocolo y hoja de consentimiento– tutor/e/s legales de los menores.  

Estimadas familias, 

Un grupo de investigadores de la Universidad de Barcelona está llevando a cabo un estudio sobre 

una nueva metodología en el aula llamada “Persona Doll”, con un interés especial en 

conocer los efectos que su aplicación genera entre el alumnado. El proyecto se titula: Una 

propuesta de estudio para prevenir el acoso escolar en edades tempranas: Metodología 

“Persona Doll”. 

En pocos días, tanto usted como tu hijo o hija será invitado/a a participar en este estudio. 

Consiste en completar una serie de instrumentos de preguntas cerradas de corta duración. 

Las preguntas del estudio se realizan a más de 600 alumnos de 3º de primaria, de varias 

escuelas de los diferentes barrios de la ciudad de Barcelon. 

Las preguntas NO tienen respuestas correctas o incorrectas. Solo queremos conocer la opinión 

de tu hijo o hija sobre una serie de situaciones que puede experimentar y como se siente al 

respecto. SUS RESPUESTAS SERÁN CONFIDENCIALES. Ni los profesores ni los otros estudiantes 

las verán. Se guardarán sin su nombre en todo momento. En el archivo de datos no constará el 

nombre del instituto. 

Como tutor/a legal, eres libre de no permitir que tu hijo o hija participe en este estudio sin que 

esta decisión les cause ningún perjuicio y sin tener que dar ninguna razón. 

Puedes preguntar cualquier duda sobre estos temas y otros relacionados con el estudio a la 

investigadora principal: Marina Ferrer (marinaferrer111@gmail.com)  

 

mailto:marinaferrer111@gmail.com
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OPCIÓN 1: Yo, __________________, como padre/madre o tutor/a, AUTORIZO al niño/niña a 

participar en el estudio que forma parte del proyecto: Una propuesta de estudio para prevenir el 

acoso escolar en edades tempranas: Metodología “Persona Doll”. 

OPCIÓN 2: Yo, _________________, como padre/madre o tutor/a, NO AUTORIZO al niño/niña a 

participar en el estudio que forma parte del proyecto: Una propuesta de estudio para prevenir el 

acoso escolar en edades tempranas: Metodología “Persona Doll”. 

 

Firma del padre/madre o tutor/tutora: 

 

 

 

Muchas gracias por su atención. 

 


