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Capítulo 1 

Introducción 
Los resultados de las pruebas educativas “Aprender 2016” y “Aprender 2017” muestran 

que una gran proporción de los estudiantes argentinos no poseen los niveles mínimos de 

conocimiento necesarios para ingresar al mundo laboral ni continuar con estudios de nivel 

superior de forma exitosa. En las pruebas de lengua 2016 un 46,4% de los estudiantes del último 

año de la escuela secundaria se encontraban en un nivel básico o inferior; mientras que en 

matemática lo estaban un 70,2%. En 2017 los resultados fueron algo mejores, 37,6% en lengua 

y 68,8%. En la escuela primaria los resultados de 2016 son más alentadores, aunque también 

muestran grandes oportunidades de mejora: el 33,2% de los alumnos de sexto grado se 

encuentran en nivel básico e inferior en lengua y el porcentaje aumenta al 41,4% en 

Matemáticas. En 2017 en escuelas primarias se ha evaluado Ciencias Naturales y Sociales por 

lo que no se cuentan con resultados de Matemática y Lengua. (Aprender, 2017; Aprender 2018) 

El rendimiento o la calidad educativa han tenido un tratamiento al menos discutible en 

la agenda pública Argentina. Cada actor del sistema ha adoptado visiones muy distintas a veces 

incompletas y contradictorias. En muchos casos la educación es analizada sólo en términos de 

sueldos docentes, días de clase y gasto público y en otros se elige debatir acerca de las 

condiciones edilicias y la estabilidad docente y son realmente escasas las ocasiones de debate 

acerca de calidad educativa e inequidad del sistema y las mismas se reducen a resultados 

académicos como repitencia, cantidad de egresados y en menor medida a resultados en pruebas 

de competencias en matemática, lengua y ciencias. Es decir, que los temas generalmente 

discutidos muestran el sesgo de cada actor y analizados individualmente no parecen ser los 

centrales para lograr revertir el contexto de desigualdad y baja calidad educativa. Esta situación 

no tiene un único responsable, sino que todos los actores que forman parte del sistema 

educativo (Ministerios, trabajadores de la educación y sus representantes, padres y alumnos) 

cuentan con su cuota de responsabilidad en este estado de cosas. 

La desigualdad de oportunidades se ve ejemplificada en estas pruebas, ya que muestran 

que los estudiantes de nivel socioeconómico bajo tienen un desempeño muy inferior a los de 

nivel medio y alto. En el nivel secundario, en lengua un 59% de los estudiantes de nivel 

socioeconómico bajo tienen desempeño básico o menor y en el nivel socioeconómico alto este 

número es sólo de 18%, en matemática estos guarismos son del 87% y 45% respectivamente. 

También, se encuentran diferencias sustanciales según el tipo de gestión de la institución 
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educativa ya que, los que asisten a instituciones de gestión privada alcanzan niveles de 

desempeño que duplican a los estudiantes de gestión estatal, así como los de escuelas urbanas 

tienen un nivel superior a los de rurales.  El problema de la desigualdad es destacado por la 

publicación de Busso et, al. (2017) dónde se refiere que “los niveles de aprendizaje en la escuela 

primaria no solo son bajos sino también desiguales. En todos los países de la región, los 

alumnos de bajo nivel socioeconómico aprenden menos que los de alto nivel socioeconómico” 

(p. 171). Las desigualdades son previas al ingreso al sistema educativo, ya que existen 

condicionamientos sociales que hacen que no todos partan de la misma base, pero más allá de 

eso “la lógica escolar, por su propio funcionamiento hace que emerjan nuevas desigualdades” 

(Bolivar, 2012 p. 15). Es decir, que el sistema educativo en general no brinda la educación de 

calidad que se pretende y, además, lo hace en un contexto de desigualdad, que si bien es un 

clásico en todo el mundo se ve acentuada en Latinoamérica y no solo que no logra reducirla 

sino que la profundiza. 

Planteo del problema 

Habilidades Socioemocionales 

Existe un importante debate acerca de la definición de las habilidades socioemocionales 

(HSE) y algunos autores prefieren hablar de rasgos de personalidad, otros de habilidades no 

cognitivas y algunos otros de carácter. Sin embargo, bajo cualquiera de estas 

conceptualizaciones, se puede caracterizar a este tipo de habilidades como: “a) 

conceptualmente independientes de las habilidades cognitivas, b) generalmente aceptadas 

como beneficiosas para los estudiantes, c) relativamente de orden estable a través del tiempo 

en ausencia de factores exógenos, d) potencialmente sensibles a la intervención y e) 

dependientes de factores situacionales para su expresión”1 (Duckworth y Yeager, 2015). 

Un dato relevante acerca de las HSE es que “algunas de las habilidades sociales y 

emocionales más importantes son maleables durante la niñez y la adolescencia, lo que da a los 

responsables de la elaboración de políticas, a los docentes y a los padres la oportunidad de 

proporcionar los entornos de aprendizaje adecuados para acompañar a los niños en esas etapas” 

(OECD, 2016a, p.5). A pesar de esto, las HSE no tienen un lugar de gran relevancia en la 

educación Argentina y esto lo podemos ver ejemplificado; en el diseño curricular para la 

Educación Superior de la Provincia de Buenos Aires donde no existen contenidos específicos 

al respecto; y en que el tema no está incluido en el debate educativo.  

                                                           
1 Traducción propia del original en inglés 
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El sistema educativo tiene problemas críticos de calidad y desigualdad y siguiendo a 

Bolivar (2012, p.23) podemos sostener que “… una institución básica como la educación debe 

poner todos los medios para contrarrestar dichas situaciones de desventaja”. Desde esta tesis 

se sostiene que avanzar en el desarrollo de estas habilidades puede contribuir a la mejora de 

estos aspectos centrales para una mejor educación y así mejorar la equidad. 

Programa ExtraClase 

El programa de educación no formal ExtraClase es llevado adelante por un grupo de 

empresas privadas (Grupo Techint) en el marco de sus acciones de relacionamiento con la 

comunidad en escuelas primarias de Campana y Ramallo en Argentina, Montevideo en 

Uruguay, Pindamonhangaba en Brasil, Cartagena en Colombia, Monterrey y Veracruz en 

México y Zalau en Rumania. Está destinado a escuelas de condiciones vulnerables que sólo 

cuentan con jornada simple y agrega 12 horas semanales, divididas entre ciencia, arte, 

recreación y apoyo en tareas. Sus objetivos son: mejorar las habilidades socioemocionales, las 

competencias académicas, el nivel de asistencia escolar y reducir los índices de repitencia y 

abandono de los niños que participan. 

Como parte de la medición de impacto de este programa se evalúan competencias de 

matemática, lengua y habilidades socioemocionales, a la vez que se hace un análisis del nivel 

socioeconómico de los alumnos. Estas evaluaciones se realizan a los participantes del programa 

y a otros que funcionan como grupo control y no asisten al mismo.  

Esta tesis intentará encontrar el impacto del programa ExtraClase en las Habilidades 

Socioemocionales de los niños participantes en Ramallo, Argentina y a su vez se analizará la 

relación existente entre estas habilidades y las académicas. Para ello, se utilizarán los resultados 

las evaluaciones de medición de impacto del programa. 

 

Preguntas de investigación 

Las preguntas que orientan la investigación son: 

- El programa ExtraClase ¿Tiene impacto en las HSE de los niños participantes?  

- ¿Cuál es la relación entre las HSE y las habilidades académicas en los estudiantes 

evaluados como resultado del programa ExtraClase? 
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Recorte temporal y espacial 

Para analizar la incidencia de ExtraClase en las HSE de los alumnos participantes y la 

relación de estas con las habilidades académicas, se cuenta con información de la medición de 

impacto del programa de las cohortes 2014 y 2015 de los alumnos de ExtraClase y su grupo 

control. Los estudiantes de ambos grupos son de la escuela primaria N° 26 de Ramallo, 

Provincia de Buenos Aires. 

Dimensiones del problema 

La variable independiente es la implementación del programa ExtraClase, que incide 

sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales en los alumnos que sería la variable 

dependiente. 

Universo o población estudiada 

Alumnos de escuela primaria N° 26 de Ramallo que participan del programa ExtraClase 

y también aquellos que forman parte del grupo control.  
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Marco Teórico 

Esta tesis buscará describir el impacto del programa de educación no formal ExtraClase 

en el nivel de Habilidades Socioemocionales de los niños participantes y si además hay alguna 

vinculación con cambios en las habilidades académicas de estos niños. Para ello, es importante 

definir qué se entiende por Habilidades Socioemocionales, cuál es su importancia y cuáles 

serán analizadas en este trabajo. También es necesario comprender cuán maleables son, que 

impacto puede tener la educación y específicamente programas extracurriculares de nivel 

primario en las habilidades socioemocionales de los niños. Por último, será importante 

comprender la relación entre las HSE y las habilidades académicas. 

Habilidades Socioemocionales 

 El estudio de las habilidades Sociales y Emocionales tiene su base en los estudios de 

personalidad y más puntualmente en la teoría de los cinco grandes rasgos. Esta se origina en 

las aproximaciones correlacionales a la personalidad por las que a través de procedimientos 

estadísticos se buscaba encontrar rasgos comunes que pudieran describir la personalidad en 

forma general. 

 El enfoque correlacional se origina con Francis Galton (1822-1911) quién “estaba 

convencido de que las características humanas se heredaban, y que estas características se 

podían medir matemáticamente” (Pervin, 1998, p.12). Es decir, tenía un enfoque netamente 

cuantitativo mediante el cual buscaba clasificar a la gente y sus personalidades.  A los trabajos 

de Galton le siguieron otros autores como Spearman, Cattel y Eysenck que profundizaron los 

estudios correlacionales y encontraron diferentes factores comunes. 

 Muchos de estos trabajos se basaron en el estudio del lenguaje usado por las personas 

y a partir del análisis de los adjetivos de lengua inglesa se crearon escalas contrastando grupos 

de adjetivos y escalas de calificación. El sustento detrás de este estudio se basa en que, dada la 

importancia de los rasgos de personalidad, resulta probable que estén representados en el 

lenguaje normalmente usado por las personas. “La hipótesis léxica sostiene que todas las 

diferencias individuales importantes habrán sido observadas por los hablantes de un lenguaje 

natural en algún punto de la evolución del lenguaje y codificadas en términos de rasgos”2 

(McCrae y John, 1991, p.184) 

                                                           
2 Traducción propia del original en inglés 
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 Luego, en la década del 90 Costa y McCrae (Costa y McCrae, 1990), desarrollaron un 

modelo que identifica cinco grandes factores o rasgos que componen la estructura básica de la 

personalidad: Extraversión, Amabilidad, Neuroticismo, Apertura a la experiencia y 

Responsabilidad (Conscientiousness). Estos rasgos representan dimensiones básicas de la 

personalidad detectadas en diversidad de estudios longitudinales en diferentes edades, géneros, 

culturas y lenguajes (Costa y McCrae, 1991). De acuerdo a Almlund (2011), “los 5 grandes 

factores representan rasgos de personalidad en su más amplio nivel de abstracción. Resumen 

gran cantidad de facetas distintas, más específicas de la personalidad”3 (Almlund, et. al, 2011, 

p.17) 

 Este modelo rápidamente generó consenso y en poco tiempo se desarrollaron gran 

cantidad de artículos y trabajos a favor y en contra. Entre sus fortalezas, se encuentra el hecho 

de que ha sido consistente en diversidad de culturas, edades y contextos en gran cantidad de 

trabajos. Además, es importante el hecho de que ha demostrado tener capacidad predictiva en 

cuanto a diversos logros, tanto laborales, como de educación, riqueza, salud y relaciones 

sociales. Por otro lado, al ser factores tan amplios, de modo de poder explicar un concepto 

como la personalidad con tan sólo cinco variables, estos no han mostrado tener maleabilidad. 

Es decir, que son constructos demasiado amplios para poder ser modificados en el corto plazo; 

por lo que la importancia de su capacidad predictiva se ve disminuida por el hecho de que son 

factores más bien estables, que no han mostrado poder ser modificados en el corto plazo con 

intervenciones de política pública. 

 A la par de los estudios sobre los cinco grandes factores, diversos investigadores 

trabajaron sobre facetas más específicas de la personalidad, más reducidas, pero también más 

maleables. El concepto de aprendizaje socioemocional también se fue consolidando entre los 

80 y 90 y su principal impulsor fue la organización CASEL (Collaborative for Academic, 

Social and Emotional Learning), quienes además de generar programas de aprendizaje 

socioemocional han publicado gran cantidad de documentos mostrando el impacto de dichos 

programas en los resultados académicos, relaciones sociales y el comportamiento hasta en 

beneficios en salud y resultados económicos futuros (CASEL, 2005, Durlak, J. and Weissberg, 

R, 2007, Payton, J. et. al. 2008, Durlak, J. et. al. 2011, etc.). 

                                                           
3 Traducción propia del original en inglés 
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 De acuerdo a CASEL (2005) el aprendizaje socioemocional es “el proceso de 

desarrollar competencias sociales y emocionales fundamentales en los niños”4 (CASEL, 2005, 

p.5) y las principales competencias que esta organización destaca son Autoconciencia, que sería 

poder detectar que sentimos en un determinado momento, tener una evaluación realista de 

nuestras propias habilidades y un importante sentido de confianza en sí mismo; Conciencia 

Social, que se refiere al entendimiento de lo que sienten los demás, poder ponerse en el lugar 

del otro y poder interactuar positivamente con grupos diversos; Autogestión, relacionado con 

el manejo de las emociones propias, con ser responsable y poder posponer gratificaciones en 

pos de perseguir objetivos y perseverar ante la frustración; Habilidades de relación, las cuales 

tienen que ver con el manejo efectivo de las emociones en las relaciones, con mantener 

relaciones saludables basadas en la cooperación, negociación y resolución de conflictos y 

también pedir ayuda cuando es necesario; por último CASEL propone como una de las 

principales competencias a la Toma de decisiones responsable, la que define como aquella que 

considera todos los factores relevantes y las posibles consecuencias de los diferentes cursos de 

acción respetando a los otros y haciéndose responsables de las propias decisiones (CASEL, 

2005). 

 Por otro lado, Duckworth y Yaeger (2015) hacen un recorrido por la diversidad de 

términos que hoy están en boga para referirse a este tipo de competencias o habilidades. Dicho 

trabajo, hace una síntesis de las dificultades académicas que existen para caracterizar las 

habilidades no cognitivas, ya que en primer lugar no existe consenso académico acerca de cómo 

nombrarlas. Por un lado, están aquellos que prefieren hablar de habilidades no cognitivas, pero 

dicho término es problemático porque es demasiado amplio y además hace pensar que hay 

rasgos humanos que dejan de lado la cognición, cuando en realidad todas las habilidades están 

atravesadas por procesos cognitivos. Otros autores prefieren el término Habilidades de carácter 

o carácter a secas, alternativa que tiene la desventaja de que el término carácter o virtud refleja 

algo inherentemente positivo, que debe ser cultivado. También está la opción elegida por 

CASEL, entre otros, de referirse a las competencias de aprendizaje social y emocional, que es 

la que más adeptos tiene dentro del mundo educativo, pero puede generar confusión en cuanto 

a sugerir una separación de las prioridades académicas cuando en realidad se ha demostrado 

que el desarrollo de estas competencias va de la mano de mejores resultados educativos. 

Asimismo, los psicólogos que estudian diferencias individuales entre los niños sugieren 

términos como personalidad o temperamento, pero estos términos más relacionados con rasgos, 

                                                           
4 Traducción propia del original en inglés 
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pueden sugerir de un modo erróneo que no son maleables, cuando en realidad la vasta evidencia 

empírica existente ha demostrado que son atributos que pueden ser trabajados. También, están 

aquellos que se refieren a habilidades o competencias del siglo XXI, términos que sí reflejan 

la maleabilidad de las mismas, pero hace referencia a algo novedoso cuando en muchos casos 

son competencias que no tienen nada de nuevo. (Duckworth y Yaeger, 2015) 

 De todos modos, Duckworth y Yaeger (2015) entienden que todos los términos 

anteriormente descriptos en realidad se refieren al mismo espacio conceptual y bajo cualquiera 

de estas definiciones se puede caracterizar a estas habilidades como: “a) conceptualmente 

independientes de las habilidades cognitivas, b) generalmente aceptadas como beneficiosas 

para los estudiantes, c) relativamente de orden estable a través del tiempo en ausencia de 

factores exógenos, d) potencialmente sensibles a la intervención y e) dependientes de factores 

situacionales para su expresión” 5  (Duckworth y Yeager, 2015). Esta es la definición de 

Habilidades Socioemocionales que sustenta este trabajo. Se elige referirse a HSE dado que, el 

término habilidades tiene la virtud de destacar la maleabilidad y esta es una característica 

fundamental para los objetivos de la tesis; y los términos Sociales y Emocionales son los de 

mayor difusión y aceptación en el ámbito educativo. 

En esta tesis las habilidades socioemocionales son la variable dependiente, ya que 

dependen de la correcta implementación de un programa educativo que pueda generar un 

impacto sobre ellas. Las HSE son bastas y diversas por lo que es necesario seleccionarlas y 

definirlas adecuadamente. Nos enfocaremos en las siguientes seis habilidades: Autoeficacia 

Social y Académica, conceptualizada como el juicio que emiten las personas acerca de su 

propia capacidad para actuar y alcanzar los resultados esperados; Autorregulación como la 

capacidad de controlar la impulsividad; Relaciones interpersonales a través de las medidas de 

Simpatía, conceptualizada como la capacidad de sintonizar la emoción con los demás y 

asociarla a una intención de ayudar, Apertura a los demás relacionada con la gregariedad del 

niño y su orientación hacia los demás y Asertividad que se refiere al rol que adopta el niño en 

sus relaciones, si es capaz de expresar lo que piensa y siente de manera asertiva. Todas estas 

variables serán medidas con evaluaciones estandarizadas de autoreporte, diseñadas 

especialmente para la evaluación del programa ExtraClase a partir de la adaptación de 

herramientas existentes de validez y confiabilidad comprobadas. 

                                                           
5 Traducción propia del original en inglés 
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La selección de estas habilidades está fundamentada en dos razones. En primer lugar, 

en el hecho de que se considera que pueden ser impactadas por un programa educativo del nivel 

primario y en segundo lugar por la razón operativa de que cuentan con herramientas de 

medición validadas y confiables. Asimismo, están alineadas con CASEL dado que todas las 

habilidades que esta organización considera relevantes están de algún modo incluidas en las 

mediciones utilizadas en esta tesis. Autoeficacia incluye una parte de la autoconciencia; 

relaciones interpersonales engloba la conciencia social y las habilidades de relación propuestas 

por CASEL; Autorregulación se relaciona directamente con la autogestión. 

Importancia de las Habilidades Socioemocionales 

Respecto a la importancia de las habilidades socioemocionales, es interesante 

comprender su incidencia en diferentes tipos de logros, ya sean educativos, laborales o 

personales en general. Es decir, para qué sirven las habilidades socioemocionales. En términos 

del Desarrollo Humano resulta interesante poder entender si estas habilidades tienen la 

potencialidad de generar funcionamientos que permitan lograr capacidades que redunden en 

mayor autonomía personal. 

La OECD (2016), en el artículo “Habilidades para el progreso social”, sostiene que 

estas tienen un papel significativo en la mejora de los resultados económicos, sociales, de salud 

y también en el bienestar subjetivo. La fortaleza de este trabajo radica en que tiene un sustento 

teórico importante, de diversidad de publicaciones, entre ellas estudios longitudinales de nueve 

países que forman parte de la organización. También, tienen mucho valor sus recomendaciones 

en cuanto a políticas y prácticas que pueden mejorar las HSE. Entre sus limitaciones está que 

solo analiza países desarrollados y sus conclusiones no pueden ser extrapoladas en forma 

directa al contexto argentino y que no muestra ninguna conclusión unificada para todos los 

países sino la información desagregada de cada uno. 

El informe señala que estas habilidades se complementan y potencian con las cognitivas 

y que “quienes tienen más habilidades son más propensos a sacar más provecho de los 

contextos de aprendizaje” (OECD, 2016a, p.40). También, agrega que las poblaciones 

desfavorecidas pueden ser las más beneficiadas por el desarrollo de estas habilidades y que 

pueden servir para reducir la desigualdad. Esto es particularmente relevante dado que la 

desigualdad limita el desarrollo humano al impedir el acceso a oportunidades. 
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En cuanto al modo en que las HSE impactan en la vida de las personas la OECD (2016a) 

señala que dicha importancia radica en: 

“su capacidad de dar forma al comportamiento y los estilos de vida de la gente y de hacer 

que esta extraiga mayores beneficios de la realización de estudios terciarios y dé mejor uso a sus 

capacidades cognitivas. Las habilidades sociales y emocionales benefician en general a los 

individuos en toda la distribución de habilidades, y las intervenciones para incrementar estos tipos 

de habilidades pueden ser particularmente ventajosas para las poblaciones desfavorecidas.” 

(OECD, 2016a, p.81) 

 Es decir, que estas habilidades son particularmente importantes porque permiten 

potenciar otras e inciden en como llevan adelante su vida las personas. En particular, señala la 

OECD (2016a), que pueden tener efectos positivos en la realización de estudios terciaros y en 

los resultados laborales. Es decir, que inciden en la concreción de logros educativos, mejor 

empleo y también una vida más saludable; factores directamente relacionados con una mejor 

calidad de vida y con el Desarrollo Humano. Este punto se complementa con el trabajo de 

Cunha y Heckman (2007) que hace un análisis de tres políticas públicas destinadas a mejorar 

las habilidades de los niños de contextos desfavorecidos. El mismo determina que la inversión 

durante la infancia aumenta la tasa de graduación universitaria y la matrícula terciaria, reduce 

los índices de criminalidad y de dependencia de políticas sociales (Cunha y Heckman, 2007). 

Otro trabajo interesante respecto a las HSE y su importancia es la publicación 

“Desconectados” de Bassi, Busso, Urzúa y Vargas (2012). Este trabajo coincide con la OECD 

(2016a) y con Cunha y Heckman (2007) en cuanto al rol de las HSE para reducir la desigualdad 

y señala que “cuánto más temprano se lleven a cabo estas intervenciones en la vida de un niño, 

mayores serán las probabilidades de éxito para remediar desventajas originadas en las 

características de la familia o entornos adversos” (Bassi, et al. 2012, p. 80). También, destaca 

la importancia de estas habilidades para diversos logros en la vida adulta, sobre todo 

relacionados al acceso al mercado laboral, y plantea un contrapunto con la OECD (2016a) al 

indicar que las HSE y las cognitivas no están altamente correlacionadas entre sí. Las 

habilidades sociales más valoradas en la publicación son “la autoestima, el autocontrol y la 

responsabilidad, que aparecen una y otra vez como determinantes claves de los resultados 

laborales, educativos y sociales.” (Bassi, et al. 2012, p. 87) 

“Desconectados” (2012) se enfoca en la desconexión entre el nivel secundario y el 

mercado laboral en el contexto latinoamericano, mediante los casos de Argentina, Brasil y 

Chile. El mismo tiene relevancia para esta tesis porque trabaja sobre el caso argentino y porque 
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una de sus conclusiones es que las empresas demandan HSE que el sistema educativo no logra 

formar en los estudiantes. La principal limitación de la publicación es que basa sus 

conclusiones exclusivamente en los resultados en el ámbito laboral y deja de lado otras 

cuestiones valoradas por las personas, como la salud, el reconocimiento social, los lazos 

familiares y personales, así como también el hecho de que no realiza un seguimiento 

longitudinal de la muestra evaluada. 

Su principal aporte está en la relevancia que le asigna a estas habilidades para los logros 

laborales, debido a que encuentra una asociación positiva entre la autoeficacia y las habilidades 

metacognitivas y el acceso al mercado laboral y también muestra que la autoeficacia ha 

mostrado una relación positiva con el nivel salarial. En definitiva, “la desigualdad de 

habilidades cumple un papel importante cuando se trata de explicar las desigualdades en el 

mercado laboral” (Bassi, et al. 2012, p.128). 

La publicación incluye además resultados de la encuesta de demanda de habilidades 

(EDH), realizada a 1176 empresas de Argentina, Brasil y Chile. Esta indica que las HSE son 

más demandadas que las habilidades de conocimiento y las específicas. Por otro lado, “en 

Argentina y Brasil, la mitad de las empresas que participaron de la EDH opinó que la oferta 

educativa es deficiente” (Bassi, et al. 2012, p.168).  

Maleabilidad 

Cunha y Heckman (2007) sostienen que estas habilidades han dejado de ser 

consideradas como factores meramente genéticos o heredados y que son producidas por una 

combinación de factores ambientales, genéticos y de inversión. El factor de inversión debe ser 

sostenido, sobre todo por políticas públicas para generar ambientes propicios para el desarrollo 

de habilidades e intervenciones puntuales que contribuyan a este desarrollo.  

Este trabajo tiene relevancia para esta tesis dado que afirma que las HSE son maleables 

a partir de intervenciones educativas y que es más ventajoso realizarlas durante la infancia. 

Además, cuenta con la fortaleza de que resume los hallazgos de la literatura sobre desarrollo 

infantil y presenta un modelo que los explica. Entre sus limitaciones están, que su mirada es 

netamente economicista, por lo que sólo valora el rol de las habilidades socioemocionales en 

términos de retornos de inversión y el hecho de que no muestra información detallada por 

habilidad sino que se refiere a ellas en su conjunto.  
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Cunha y Heckman (2007) sostienen que, si bien la inversión temprana es beneficiosa 

para todas las habilidades, las sociales y emocionales son maleables en etapas tardías de la vida, 

mientras que las cognitivas se desarrollan en etapas tempranas y luego son más estables, por 

ejemplo, el IQ se estabiliza a los 10 años. Esto coincide con la publicación de la OECD (2016a) 

que destaca la plasticidad de estas habilidades durante la infancia y adolescencia (OECD, 

2016a). Al ser maleables durante más tiempo, “es esencial invertir temprano para lograr 

resultados satisfactorios en la adultez. Pero también es necesario invertir luego para cosechar 

los frutos de la inversión inicial6” (Cunha y Heckman, 2007, p.14). Es decir, que la inversión 

durante la primera infancia es condición de base para los resultados futuros, pero no puede 

dejarse de lado la inversión en educación primaria y secundaria. 

El trabajo de Cunha, Heckman y Schennach (2010), también se enfoca en el desarrollo 

de habilidades y explica que la tecnología de producción, es decir, el proceso necesario para el 

desarrollo de cualquier habilidad en un período determinado, depende de cuatro factores: el 

stock de esa habilidad en el período previo, la inversión, las habilidades que poseen los padres, 

y los shocks o cambios bruscos y repentinos que puedan ocurrir. De modo que el desarrollo 

previo contribuye al desarrollo futuro y hace a cualquier inversión más productiva. A su vez, 

“los estudiantes con mayor nivel temprano de habilidades cognitivas y no cognitivas son más 

eficientes en el aprendizaje futuro de ambos tipos de habilidades”7 (Cunha et. al, 2010, p.6). 

Este trabajo se basa en una muestra longitudinal de 2200 casos que fueron evaluados 

cada dos años a través de evaluaciones y reportes maternales y dentro del análisis separa la 

niñez en dos etapas la primera de cero a seis años y la segunda entre los siete y los catorce. Su 

aspecto metodológico y la robustez de la información en la que se basa es una de sus fortalezas. 

Sus principales conclusiones son que las HSE pueden ser desarrolladas en proporciones 

similares en ambas etapas de la niñez, que la autoproductividad de ambos tipos de habilidades 

es mayor a medida que los niños crecen y que la productividad de las inversiones es mayor en 

la primera etapa de la niñez. Además, han encontrado que las HSE tienen efectos cruzados 

sobre las cognitivas en la primera etapa, mientras que esto no se verifica a la inversa. 

Coincide con la OECD (2016) en cuanto al rol de las HSE para reducir la desigualdad 

y al respecto señala que “es en cierto modo sencillo en edades avanzadas de la niñez remediar 

desventajas con inversiones en habilidades no cognitivas”8 (Cunha et. al, 2010, p.33). Por el 

                                                           
6 Traducción propia del original en inglés 
7 Traducción propia del original en inglés 
8 Traducción propia del original en inglés 
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lado de sus limitaciones, sería interesante contar con información detallada de cuáles son las 

habilidades socioemocionales evaluadas y si tienen diferentes grados de maleabilidad. Además, 

el hecho de que la muestra sea exclusivamente de EE.UU. limita la extrapolación de resultados 

al contexto argentino. 

Vinculación entre las HSE y el sistema educativo 

El marco conceptual de esta tesis respecto a la relación entre las HSE y la educación se 

encuentra plasmado en diversidad de estudios, entre los que se encuentran Díaz (2013), Durlak 

(2010 y 2011), Farrington (2012), Heckman (2006), Bassi (2012), Jackson (2016) y Payton 

(2008). Todos estos trabajos muestran la maleabilidad de las HSE y la posibilidad de 

impulsarlas desde la educación. 

Durlak (2011) presenta un meta análisis que incluye 213 programas escolares de 

aprendizaje socioemocional e involucra a más de doscientos setenta mil estudiantes desde el 

nivel inicial hasta el secundario sobre todo en Estados Unidos (Durlak  et. Al, 2011). El mismo 

muestra que, en comparación con su grupo control, los participantes de estos programas han 

mejorado significativamente habilidades socioemocionales, actitudes, comportamiento, estrés 

emocional, problemas de conducta y performance académica.  

Este trabajo sirve de apoyo a la tesis al incorporar evidencia de que las HSE pueden ser 

“entrenadas” y desarrolladas en el ámbito educativo, pero además muestra que estas tienen 

impactos significativos en actitudes, comportamientos y resultados académicos. También es un 

estudio relevante ya que, por el tamaño de la muestra, permite extraer conclusiones confiables. 

La variable independiente es el formato SAFE de las intervenciones relacionadas con 

el desarrollo de habilidades. Esta sigla se refiere a que las actividades deben ser Secuenciadas, 

Activas en cuanto al modo de participación de los estudiantes, Focalizadas para lograr 

determinados objetivos y Explícitas ya que los objetivos deben ser manifiestos para los 

estudiantes. A partir de programas llevados adelante bajo esta modalidad, se busca explicar el 

desarrollo de las habilidades sociales, emocionales, ajustes de comportamiento y el logro de 

resultados académicos. 

Es relevante que “estas intervenciones pueden ser incorporadas a las prácticas 

educativas de rutina y no requieren personal externo para su implementación efectiva. También 

parece ser que los programas de educación socioemocional son exitosos en todos los niveles 
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educativos”9 (Durlak  et. Al, 2011, p. 13). Esta evidencia demuestra que es posible llevar 

adelante programas de educación emocional dentro del sistema educativo conducidos por los 

mismos maestros, y estos pueden redundar no sólo en mayores habilidades sino también en 

mejores resultados educativos.  

La principal fortaleza del estudio radica en el tamaño de la muestra, que agrega robustez 

a las conclusiones. También lo es el hecho de que la evidencia recolectada incluye al nivel 

primario, foco de la tesis. En cuanto a sus limitaciones se destaca que la muestra es en un 87% 

de Estados Unidos, lo que lo hace que las conclusiones deban ser validadas en un contexto 

diferente como el argentino, aunque con algunas características en común como son los 

deficientes rendimientos de los alumnos en el sistema público en los dos países. Así también, 

es limitada la conclusión respecto a la durabilidad del impacto de estos programas porque sólo 

el 16% de los estudios incluidos en el meta análisis recolectaron información de logros 

académicos un tiempo después de las intervenciones.  

El trabajo de Payton (2008) complementa esta limitación de Durlak (2011), dado que 

analiza los resultados de las intervenciones no sólo inmediatamente después de estas, sino 

también al menos seis meses después de finalizada y concluye que los efectos de los programas 

en el ámbito escolar permanecen en el tiempo. No obstante, el mismo se diferencia de Durlak 

(2011) ya que se enfoca en niños de entre 5 y 13 años, lo que se ajusta más al foco de la tesis. 

Este también es un ejercicio de meta análisis, pero de mayor tamaño ya que incluye 317 

estudios y más de 320.000 estudiantes. 

En cuanto a sus principales conclusiones, coincide con Durlak (2011) en los efectos 

positivos de los programas de aprendizaje socioemocional en las HSE, las actitudes consigo 

mismo, la escuela y los otros, los comportamientos sociales, problemas de conducta, estrés 

emocional y performance académica. También coincide en cuanto a que estos programas 

pueden ser llevados adelante en forma efectiva por el personal docente y en relación a que los 

programas exitosos son los del tipo SAFE. 

Payton (2008) también analiza programas extracurriculares (After school programs) de 

aprendizaje socioemocional y concluye que dichas intervenciones también son efectivas. Esto 

es particularmente relevante dado que el programa ExtraClase, estudiado en la tesis, es del tipo 

after school. La evidencia, sin embargo, no es suficiente para afirmar que sus impactos 

                                                           
9 Traducción propia del original en inglés 
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permanecen en el tiempo y hacen falta estudios adicionales que permitan sacar conclusiones al 

respecto. 

Entre sus aspectos destacados se encuentra el hallazgo de que “los programas de 

aprendizaje socioemocional parecen estar entre las intervenciones de desarrollo juvenil más 

exitosas jamás ofrecidas a estudiantes desde jardín de infantes hasta grado 8”10 (Payton, et. al, 

2008, p.11), de relevancia para este trabajo de tesis porque destaca el impacto de iniciativas 

enfocadas al desarrollo de HSE en el desarrollo de niños y adolescentes. Una de sus 

limitaciones es el hecho de sólo considerar programas en Estados Unidos y que el seguimiento 

posterior para analizar la durabilidad de los efectos se realizó por única vez seis meses después 

de la intervención. Sería interesante contar con información longitudinal más amplia para 

reforzar las conclusiones.  

Otra investigación que permite mostrar cómo pueden impactar programas de educación 

no formal en las habilidades sociales y emocionales es la llevada adelante por Durlak, 

Weissberg y Pachan (2010) que a través de un meta-análisis que incluye 75 estudios de 69 

programas de AfterSchool encuentran resultados positivos en autopercepción, comportamiento 

y también performance escolar en los alumnos participantes de programas extra escolares que 

cumplen determinadas características que coinciden con las del caso estudiado en este trabajo. 

Es decir, que además de que es posible impactar en las habilidades sociales y emocionales de 

los niños a través de la educación también tenemos casos de programas como el analizado que 

han logrado este tipo de impactos positivos en resultados escolares. 

Los trabajos de Durlak (2010 y 2011) y Payton (2008), que muestran el efecto de 

determinados programas en las HSE, complementan al de Cunha y Heckman (2007) que hace 

foco en la maleabilidad de estas habilidades y señala la importancia de este tipo de políticas en 

realizar una inversión temprana. 

 

Por su parte, Duncan (2006) desmerece la importancia de las HSE e indica que no 

tendría mayor sentido buscar desarrollarlas dado que no tienen un impacto relevante en la vida 

escolar del niño lo que contradice los trabajos de Durlak (2011) y Payton (2008). La conclusión 

más relevante es que las HSE son generalmente predictores insignificantes de los logros 

académicos futuros, como por ejemplo tener continuidad educativa o finalizar exitosamente 

                                                           
10 Traducción propia del original en inglés 
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estudios universitarios, mientras que los niveles de matemática, lectura y las habilidades de 

atención si logran predecirlos adecuadamente. Las habilidades de atención como la persistencia 

y la autorregulación, también consideradas socioemocionales, son de menor importancia de 

predicción que matemática y lectura. Las “Habilidades matemáticas básicas parecen importar 

más… Las habilidades de lectura tienen una asociación con los resultados futuros de la mitad 

que matemática… y los coeficientes estandarizados de las habilidades relacionadas con la 

atención son menos de un cuarto del tamaño de los de matemática”11 (Duncan et. al, 2006, p.14) 

Duncan (2006), sostiene que las habilidades, tanto cognitivas como socioemocionales, 

que los niños poseen cuando ingresan a la escuela redundan en diferentes patrones de logros 

en el resto de la vida, y de acuerdo a eso busca determinar cuáles son los mayores predictores 

de los logros futuros (Duncan et. al, 2006). Uno de los aspectos criticables del estudio es que 

todas las mediciones de HSE fueron realizadas mediante reportes de padres y docentes. El no 

haber utilizado medidas de evaluación más directas como auto reportes o trabajos de 

performance, es considerado una limitación y puede ser una de las razones por las cuales no se 

ha encontrado relación entre las habilidades socioemocionales y los resultados académicos. 

También tiene la limitación de contener información sólo de Estados Unidos, Gran Bretaña y 

Canadá. 

Además, se diferencia de los estudios de Durlak (2010 y 2011) y Payton (2008) en que 

aquellos se enfocaron en el estudio de programas de desarrollo de HSE y el trabajo de Duncan 

(2006) buscó relacionar el nivel inicial de habilidades con los logros académicos sin analizar 

ningún programa específico. Es decir, que podría ocurrir que el nivel de habilidades sociales y 

emocionales no tenga incidencia en los resultados escolares en caso de no ser potenciado con 

programas específicos, pero la participación en estos programas podría aumentar el nivel de 

habilidades previo y de ese modo contribuir al desempeño en el ámbito educativo. Esto tiene 

relación con el concepto de autoproductividad de las habilidades propuesto por Cunha y 

Heckman (2007) según el cual “las habilidades producidas en una etapa aumentan las 

habilidades alcanzadas en etapas posteriores” (Cunha y Heckman, 2007, p.9). 

 

El trabajo de Bassi (2012), permite complementar la visión de los trabajos de Durlak 

(2010 y 2011) y Payton (2008) con un caso enfocado en Latinoamérica donde también se 
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encuentra una relación positiva entre mayores niveles de habilidades, resultados académicos y 

sobre todo laborales. El mismo incluye datos de la encuesta de Trayectorias y Habilidades, que 

nos permiten ver la relación entre las HSE y el sistema educativo en Argentina. Los resultados 

muestran alta correlación entre el nivel de habilidades y el nivel de escolaridad, destacan la 

correlación con las habilidades cognitivas y sostienen que el sistema educativo “en cada uno 

de sus niveles forma habilidades o “selecciona” a los individuos que las poseen, de modo que 

aquellos más hábiles dentro de cada nivel educativo serán los que logren culminarlo” (Bassi, 

et al. 2012, p. 105). 

Sin embargo, en Argentina se encuentra “poca asociación entre los niveles de 

habilidades socioemocionales y los años de escolaridad, lo que evidencia algunas deficiencias 

en el sistema educativo para formar destrezas críticas o identificar quienes cuentan con las 

habilidades necesarias para poder completar determinado nivel de educación” (Bassi, et al. 

2012, p. 109). En Chile en cambio, se observa un salto de habilidades en la educación 

secundaria, mientras que en Argentina sólo se ve en el nivel superior. Al comparar los 

resultados de esta encuesta para cada país y nivel educativo, la publicación muestra que Chile 

tiene un promedio mayor que Argentina tanto en autoeficacia como en estrategias 

metacognitivas para todos los niveles. En cuanto a habilidades sociales, Argentina solo tiene 

un promedio mayor que Chile en el nivel primario. 

Es decir, que el nivel secundario del sistema educativo argentino, tanto desde la visión 

de las empresas como de la encuesta previamente citada, no logra formar en sus egresados 

habilidades importantes para los futuros logros, como si lo hace el país vecino.  Este punto es 

relevante a los efectos de la tesis dado que examina el caso argentino y nos revela ciertas 

falencias sistémicas, y además el hecho de que un país vecino de similares características esté 

en un nivel superior ejemplifica que es posible tomar acciones para mejorar.   

 

 Díaz (2013) concluye que “el desarrollo y análisis de variables cognitivas no es 

suficiente para explicar los resultados escolares del alumno, siendo necesario atender a 

competencias y variables socioemocionales, tanto del profesor como del estudiante, que van a 

incidir de manera más o menos directa en el desarrollo, aprendizaje y rendimiento de los 

alumnos” (Díaz, 2013 p.77). Resulta también interesante, el hecho de que la evidencia empírica 

muestra que las intervenciones educativas pueden generar cambios en la disposición de los 

estudiantes hacia el aprendizaje y su autoconcepto (Díaz, T. 2013). Es decir, que no sólo la 



21 
 

educación puede servir para mejorar las HSE de los estudiantes, sino que a su vez mayores 

habilidades pueden mejorar la actitud hacia el estudio, lo que nos habla de un círculo virtuoso. 

 Por otra parte, resulta necesario destacar la importancia del rol docente, que tiene un 

papel fundamental en proporcionar experiencias de aprendizaje positivas para los estudiantes. 

En consonancia con Díaz (2013), esta tesis “parte de la idea de que es difícil que un docente 

con dificultades en el desarrollo emocional pueda convertirse en un modelo apropiado para los 

niños y pueda favorecer su apertura a realidades diferentes” (Díaz, T, 2013 p.79). Del mismo 

modo, Farrington afirma que se "requiere que los educadores entiendan la ganancia potencial 

de las diferentes acercamientos para desarrollar los factores no cognitivos de los estudiantes y 

que tengan estrategias concretas para lograr su desarrollo y además disponen de herramientas 

confiables para medir estos cambios"12 (Farrington, et al, 2012, p.7). Esta tesis se soporta 

también en esta idea de que se requieren docentes preparados y con un nivel de habilidades que 

le permita ser modelo y por ello se requiere que estas competencias no solo sean fomentadas 

en las escuelas sino también en los centros de formación docente. Payton (2008) por su parte, 

confirma a partir de un trabajo longitudinal que estas habilidades pueden ser desarrolladas en 

la educación primaria a partir de programas específicos, tanto curriculares como 

extracurriculares.  

A su vez, resulta interesante a los efectos de esta tesis tener en cuenta la crítica 

reproductivista de los años sesenta y setenta ya que nos permite contextualizar algunos de los 

problemas del sistema educativo a la hora de generar equidad. Bordieu y Passeron en “La 

reproducción” (1970) afirman que el sistema educativo reproduce las desigualdades sociales 

debido a que el conocimiento que circula por las aulas y la forma de transmisión del mismo 

está basado en los códigos culturales de las clases más favorecidas lo que indica que el principio 

de igualdad de oportunidades que se pretende en realidad no funciona porque la propia cultura 

escolar favorece a la clase dominante. También sostienen que “la escuela consigue hoy, con la 

ideología de los <<dones>> naturales y de los <<gustos>> innatos, legitimar la reproducción 

circular de las jerarquías sociales y de las jerarquías escolares” y a su vez, “la escuela puede … 

contribuir a la reproducción del orden establecido, porque logra … disimular la función que 

cumple” (Bordieu y Passeron, 1970, p. 225). Es decir, que la institución escolar promueve la 

continuidad de la desigualdad social bajo un velo de igualdad de oportunidades que no es tal 

debido a la discriminación que ejerce sobre las clases más bajas a partir de la naturaleza del 
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conocimiento que circula por ella, y que es definido por la clase dominante como digno de ser 

reproducido y esta selección de significados que define la cultura de un grupo “es arbitraria en 

tanto que … no pueden deducirse de ningún principio universal” (Bordieu y Passeron, 1970, p. 

48). La crítica además afirma que la discriminación se basa en la relación con el saber que es 

promovida en las aulas que está marcada por la influencia ilustrada y los códigos 

sociolingüísticos complejos ajenos a la cultura de los sectores populares, en definitiva el bagaje 

cultural de los estudiantes de clases desfavorecidas los limita seriamente en su carrera 

académica.  

 

Bolivar retoma la cuestión de la equidad en el sistema educativo y sostiene que “las 

condiciones de la competencia escolar son injustas, dado que los niños de clases populares 

disponen de un capital mucho menor que los niños de medios favorecidos” (Bolivar, 2012 p.31) 

y por ello es que propone que “los objetivos educativos se redefinan en términos de 

competencias, más que de saberes” (Bolivar, 2012 p.36) y que la educación debe permitir a los 

ciudadanos integrarse en la vida pública sin riesgo de exclusión. Para lograr un sistema 

educativo más justo Bolivar (2012) propone garantizar a los alumnos más desfavorecidos 

competencias y conocimientos básicos, “una renta cultural básica sin la cual no sería un 

ciudadano de pleno derecho” (Bolivar, 2012 p.37).  

El texto de Bolivar (2012) se puede relacionar con Cunha y Heckman (2007) ya que las 

Habilidades Socioemocionales pueden ser un factor determinante dentro de esta renta cultural 

básica porque dada su autoproductividad impactan positivamente en el desarrollo futuro de 

habilidades y también se conecta con el trabajo de la OECD (2016) que destaca que las HSE 

contribuyen a reducir la desigualdad. A su vez, el texto de Bolivar (2012) es sumamente 

interesante desde la perspectiva del Desarrollo Humano al proponer como objetivo de la 

política educativa la formación de ciudadanos de pleno derecho ya que esto implica 

necesariamente el desarrollo de capacidades para orientar la vida hacia donde cada uno desea. 

Bordieu y Passeron analizan el modelo escolar clásico y hacen una profunda crítica que 

nos muestra que esta institución no aporta al desarrollo personal sino que se enfoca en la 

transmisión de conocimientos y no en el desarrollo de competencias. Esta tesis se enfoca 

justamente en un dispositivo (el programa ExtraClase) que tiene una lógica diferente y busca 

el desarrollo de competencias. Sin embargo, ambos textos son relevantes para los objetivos de 

este trabajo dado que permiten contextualizar la desigualdad actual de modo de poder 
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interpretar más ampliamente los resultados de las evaluaciones y a su vez reinterpretar los 

objetivos de la política educativa y el rol que el desarrollo de las HSE puede tener para lograr 

mayor equidad.  

La mayor parte de los trabajos analizados coinciden en resaltar la importancia de las 

HSE para alcanzar diversidad de logros en la vida adulta. Algunos de ellos entienden que la 

relevancia de las HSE no es tan evidente en cuanto a los logros educativos (Bassi, et al. 2012 

y Duncan et. al, 2006), mientras que para otros hay una alta correlación entre el desarrollo de 

HSE y los resultados académicos (Durlak  et. Al, 2010 y 2011, OECD, 2016a y Payton, et. al, 

2008, Cunha y Heckman 2007).  

Por otro lado, los trabajos de Bassi (2012) y la OECD (2016) se complementan y 

permiten entender la importancia de las HSE en el DH a través de logros de salud, educativos 

y laborales. Cunha y Heckman (2007) y Cunha (2010) muestran que estas habilidades son 

maleables y nos alertan acerca del rol de las políticas públicas en su desarrollo. Por último, los 

trabajos de Payton (2008) y Durlak (2011) nos dan ejemplos de programas exitosos en este 

sentido y agregan que esto redunda en mejoras en otros aspectos de la vida. 

 

  



24 
 

Capítulo 2 

Justificación de la investigación 

Durante el proceso de investigación no se han encontrado trabajos que analicen el 

impacto en las HSE de un programa educativo de nivel primario en Latinoamérica en general 

y en Argentina en particular. Es por ello, que esta tesis intentará contribuir a pensar estas 

relaciones en el contexto argentino y se espera aportar a resaltar la importancia del desarrollo 

de HSE para contribuir a la mejora educativa.  

El trabajo a su vez, reviste importancia en un contexto como el del sistema educativo 

argentino, donde coexisten la desigualdad y el bajo nivel educativo, dado que, es necesario 

buscar herramientas para revertir ambas cuestiones y “garantizar los conocimientos 

indispensables y competencias clave para los más desfavorecidos” (Bolivar, 2012 p. 37). Por 

ello, se buscará mostrar que el tipo de programa analizado puede contribuir a estos objetivos 

de mejora, a partir del desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes. 

A su vez, es relevante para todo aquel interesado en la perspectiva del desarrollo 

humano, dado que se intentará demostrar que los programas destinados a fomentar las 

habilidades socioemocionales pueden ser una herramienta alineada con dicha perspectiva, 

porque estas sirven de base para potenciar otras competencias y por ende pueden mejorar las 

capacidades individuales y generar mayor libertad.  

Además, puede ser de utilidad en todos los sistemas educativos que aún no tienen 

implementada la jornada completa de modo generalizado, dado que parte de esas horas podrían 

ser enfocadas a llevar adelante programas como el estudiado. Más horas de clase no implica 

necesariamente mejoras educativas, sino que estas horas deben agregar valor a los estudiantes, 

deben generar mejoras en sus competencias y ampliación de sus capacidades, de modo de 

permitir mayor libertad para orientar la vida hacia donde desean. 
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Objetivos 

Objetivos generales: 

- Analizar a través de un método cuasi experimental el impacto de un programa de 

educación no formal en las habilidades socioemocionales de sus participantes y 

- describir las relaciones de las habilidades socioemocionales y las académicas en el 

impacto del programa ExtraClase 

Objetivos específicos: 

- Describir las principales características del programa ExtraClase 

- Describir el desarrollo de las HSE de los alumnos de los grupos tratamiento y control 

de la Escuela 26 de Ramallo Provincia de Buenos Aires. 

- Comparar el desarrollo de dichas habilidades entre los dos grupos que forman parte del 

estudio 

- Describir los cambios en las habilidades académicas 

- Comparar los cambios en ambos tipos de habilidades (socioemocionales y académicas) 

 

Metodología  

 

Diseño utilizado 

Esta tesis es un estudio cuasi experimental del programa ExtraClase. Este es un 

programa de educación no formal, es decir, que no está implementado dentro de la currícula 

oficial, sino que es un programa extra-curricular llevado adelante por una empresa privada 

como parte de sus actividades de relaciones con la comunidad en diferentes escuelas primarias 

a contra turno de la educación formal.  

El interés en este caso es de tipo instrumental, ya que, se considera que su estudio puede 

servir para comprender el impacto de programas similares en las habilidades socioemocionales 

de los niños y su selección se basa en primer lugar en que cumple con el criterio de accesibilidad 

dado que será posible acceder a los responsables del programa, a sus diseñadores y a la 

información generada en el marco de su evaluación de impacto. Asimismo, se ha seleccionado 

este caso dado que en Argentina la mayor parte de las escuelas son de jornada simple y los 

programas de Afterschool o después de clase, muy difundidos en otros países, están aquí poco 

extendidos y se parte de la hipótesis de que este tipo programa, implementado bajo el modelo 
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SAFE, puede lograr el desarrollo de diferentes competencias de los estudiantes. El programa 

ExtraClase, encuadra en esta categoría, y se entiende que por ello su estudio puede servir como 

aporte a la superación de algunos de los grandes desafíos del sistema educativo argentino como 

lo son la inequidad y la baja calidad de la enseñanza.  

 

 

Técnicas de recolección de datos 

Para cuantificar el impacto del programa en las habilidades socioemocionales de los 

estudiantes se utilizará una metodología cuasiexperimental a partir de los resultados de 

evaluaciones estandarizadas aplicadas a estudiantes del programa y a un grupo control. Dichas 

pruebas se realizan en una línea de base cuando los niños inician 1er grado y luego al finalizar 

2do y 4to grado. Se analizará el tamaño del efecto del programa sobre los alumnos participantes 

a partir de la comparación de los resultados de las tres mediciones planteadas, luego podría 

agregarse un seguimiento al final de la escuela primaria en 6to grado y un seguimiento 

longitudinal al tiempo de finalizada la misma, pero estos últimos dos puntos no entran en el 

proyecto de tesis dado que esto implicaría una extensión en el tiempo que va más allá de las 

posibilidades del estudio. El grupo control está conformado por estudiantes que asisten a la 

escuela a contraturno y por ello no tienen la posibilidad de participar del programa ya que el 

mismo se lleva adelante solo por la tarde. Al ser de la misma institución y grado tienen 

características sociales y de edad similares a los niños del grupo tratamiento lo que justifica su 

participación en la investigación. 

Esta evaluación fue desarrollada en base a la integración de instrumentos estandarizados 

de medición que a lo largo de diferentes estudios han demostrado, su validez en cuanto a 

evaluar lo que dicen evaluar y su confiabilidad en cuanto a que son técnicas consistentes. Para 

medir la autoeficacia se utilizó como base la “Escala Multidimensional de Evaluación de 

Autoeficacia” (EMEA), en el caso de la autorregulación se adaptó el “Domain Specific 

Impulsivity Scale for Children” (DSIS-C), las emociones positivas a partir de la adaptación del 

“Cuestionario infantil de Emociones Positivas” y las relaciones interpersonales y la 

comunicación con el “ESPQ/CPQ”. Todas estas herramientas fueron adaptadas a la edad y el 

contexto cultural de cada país donde se implementa la evaluación y, además, se realizaron 

pruebas piloto para determinar la correcta adecuación de los instrumentos. Para optimizar su 

aplicación se definió como estándar la participación de un aplicador y dos observadores que 
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sirven de apoyo y los grupos de niños no pueden superar los 10/12 cuando son de 1er grado y 

los 15 cuando son de 2do o 4to grado. Además, para garantizar homogeneidad en la aplicación 

de los instrumentos se desarrollaron manuales de aplicación sumamente detallados que indican 

cada uno de los pasos que deben seguir los evaluadores para la correcta y estandarizada 

realización de la prueba.  

A su vez, se utilizarán los resultados de un instrumento de evaluación de habilidades 

académicas desarrolladas por la especialista Flavia Caldani. La herramienta de evaluación está 

basada en el diseño curricular de la Provincia de Buenos Aires y a la vez está alineada al modelo 

de evaluación por competencias que utilizan las pruebas PISA. Con ella se busca evaluar el 

nivel de los alumnos en comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos. En 1er y 

2do grado se trabaja con 4 o 5 niños como máximo por cada evaluador y en 4to grado se puede 

trabajar con grupos más grandes. Asimismo, existen manuales de aplicación y corrección de la 

prueba que buscan garantizar la homogeneidad del proceso en cualquier comunidad donde se 

realice la evaluación. Luego del proceso de corrección los evaluadores completan los resultados 

en una base de datos y otra persona del equipo realiza una verificación aleatoria de 10 casos 

para revisar la correcta aplicación, corrección y carga en base y en caso de encontrar errores se 

vuelve a revisar una muestra aleatoria de exámenes y con las correcciones finales se completa 

el análisis y se carga la información definitiva en la base de datos. 

Se agrega en el apartado Anexos las herramientas utilizadas para evaluar en 1er y 2do 

grado. Para acceder a las herramientas utilizadas en 4to grado es posible contactarse con Oscar 

Pandiani al siguiente correo pandianioscar@yahoo.com.ar. 

Técnicas de análisis 

 Para los análisis estadísticos de las evaluaciones de habilidades se utilizará la técnica 

de diferencias en diferencias, por la cual se buscará medir el efecto del programa en los chicos 

que participan del mismo al comparar su desempeño con el de los estudiantes que no pueden 

hacerlo en la línea de base y en los siguientes puntos de medición. Esto nos permitirá establecer 

si el programa ExtraClase está teniendo algún impacto en las habilidades académicas y 

socioemocionales de los estudiantes. También se buscará encontrar si hay alguna relación entre 

los niveles de HSE y de competencias académicas. 

  



28 
 

Capítulo 3 

Programa ExtraClase 

Como fue explicado en el planteo del problema, ExtraClase es una iniciativa de 

educación no formal llevada adelante por una empresa privada en el marco de sus acciones de 

relacionamiento con la comunidad. Se prioriza su implementación en escuelas primarias de 

jornada simple y población vulnerable, donde se agrega tres horas y media de clase a 

contraturno, 4 días por semana, durante el ciclo lectivo escolar. Las actividades se llevan a cabo 

en la misma institución educativa donde los niños cursan su educación primaria. 

El programa incluye actividades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática 

por sus siglas en inglés), de arte, recreación y apoyo escolar. En este último espacio los niños 

cuentan con apoyo adulto para llevar adelante las tareas escolares y desarrollar competencias 

cognitivas, aunque no suple las clases impartidas por la escuela ni el rol de los padres. También, 

se lleva adelante un trabajo en valores.  

Los adultos que llevan adelante el programa cumplen un rol central, ya que son 

responsables de garantizar un ambiente psicológicamente seguro que permita el desarrollo de 

habilidades socioemocionales. Otras características destacadas del programa son los grupos 

reducidos (hasta 18 niños por adulto), la asistencia voluntaria de los niños, aunque se exige 

regularidad y la utilización de contenidos de calidad, independientes de la currícula escolar y 

adaptados a la edad de los niños. La adecuación a cada edad cognitiva potencia el aprendizaje 

y desarrollo de competencias, escalonando progresivamente la adquisición de contenidos, 

habilidades y actitudes, buscando mantener el interés de los niños y la motivación por asistir al 

programa. Los grados escolares se agrupan de la siguiente manera de a pares en 3 fases (Fase 

1: 1er y 2do grado, Fase 2: 3er y 4to grado y Fase 3: 5to y 6to grado). 

Los objetivos del programa ExtraClase son: desarrollar habilidades sociales y 

emocionales y mejorar los resultados académicos en el largo plazo. Se parte de la hipótesis de 

que la mejora de las habilidades sociales y emocionales puede tener un impacto positivo en los 

resultados académicos. Asimismo, se cuenta con evidencia de otros programas de este tipo que 

han demostrado que es posible mejorar estas competencias y promover el hábito de estudio. 
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Pedagogía 

La propuesta pedagógica del programa tiene bases constructivistas, ya que se trabaja 

integrando los conocimientos previos, se busca lograr el aprendizaje mediante el 

descubrimiento y la pedagogía activa es parte del diseño mismo del programa, los contenidos 

tienen una estructura definida y planificada, que aporta variedad, profundiza en cada tema 

desde la multidisciplinariedad e integra intencionalmente cuatro ejes transversales: lengua, 

matemática, desarrollo de habilidades socioemocionales y valores.  

Abordaje y estructura 

El contenido se organiza en unidades divididas en lecciones o actividades apropiadas para la 

edad cognitiva de los estudiantes y responden a los principios SAFE (Acrónimo de 

Secuenciales, Activo, Focalizado y Explícito):  

 Secuenciales: diseñados para adquirirse en forma gradual. Siguen esquemas lógicos de 

adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes en cada campo de estudio.  

 Activos: promueven y permiten la participación. Los niños realizan y reflexionan en 

primera persona sobre lo que están aprendiendo y tienen una participación activa en la 

construcción del conocimiento. 

 Focalizados: centrados en desarrollar habilidades socioemocionales, cognitivas y 

motoras específicas. El foco está puesto en las grandes ideas, por lo cual no se pretende 

enseñar todos los contenidos del tema que se aborda. 

 Explícitos: se debe dejar en claro de antemano los objetivos a lograr en materia de 

desarrollo de contenidos, habilidades y actitudes. La planificación refleja esta 

intencionalidad: las actividades o recursos educativos corresponden a los objetivos 

planteados para cada lección. 

 

La importancia del clima 

 Desarrollo positivo de niños: el programa ofrece un ambiente física y 

psicológicamente seguro. Se implementan estrategias de disciplina que promueven el 

establecimiento de normas sociales adecuadas a la edad y marcos de contención, y 

fomentan el desarrollo de habilidades socioemocionales. Mantener una disciplina 

punitiva en este programa es atentar contra la cultura positiva que se pretende instalar. 

El desarrollo de habilidades se produce principalmente a través de un clima propicio, 
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del manejo adecuado de los conflictos y de promover una dinámica protagónica e 

inclusiva de los niños, que favorezca el desarrollo de competencias socioemocionales.  

 Estímulo a la curiosidad y desarrollo de aspiraciones: a través del clima, de la 

selección de actividades y sobre todo de la actitud de los adultos a cargo de los niños, 

se debe propender a despertar la curiosidad que ya existe en los niños y la motivación 

por seguir aprendiendo y desarrollando aspiraciones personales. Tanto el personal 

como los invitados externos (por ejemplo, científicos) deben transmitir pasión, 

compromiso y gusto por lo que hacen. 

 Lúdico y dinámico: el juego ocupa un lugar clave en las actividades que se llevan 

adelante tanto en las horas de recreación como dentro de los tiempos en que se pretende 

lograr aprendizajes concretos. Si bien no todas las actividades son divertidas, sí deben 

ser activas en cuanto a la cooperación corporal y mental que se espera de los estudiantes. 
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Capítulo 4 

Impacto del programa ExtraClase en las HSE 

 

Muestra analizada 

 El análisis se realizará considerando a los estudiantes que han sido evaluados en tres 

oportunidades luego de cuatro años de intervención del programa (Cohortes 2014 y 2015 de 

Ramallo). Las cohortes 2014 y 2015 fueron evaluadas en 1ro, 2do y 4to grado y tienen la siguiente 

composición: 

 
Cohorte 2014 Cohorte 2015 Total 

Grupo tratamiento 41 38 79 

Grupo control 46 33 79 

 

De haber tenido una astricción esperable del 15% podríamos contar con casi 135 casos 

en las tres evaluaciones, pero la reducción de la muestra ha sido considerablemente mayor, 

debido a niños que abandonaron la institución educativa, no estuvieron presentes el día de la 

prueba, o bien dejaron de participar de ExtraClase. Por lo cual la muestra total evaluada en 4to 

grado y que cuenta con 3  instancias evaluativas se reduce a 54 casos, es decir que por diferentes 

circunstancias se ha perdido el 60% de la muestra. 

 
4to cohorte 2014 4to cohorte 2015 Total 

Grupo tratamiento 12 16 28 

Grupo control 14 12 26 

 

El número reducido de casos limita seriamente la cantidad de análisis estadísticos que 

es posible realizar y por ello sólo se llevará adelante un análisis de diferencias en diferencias, 

es decir se analizará la diferencia de ambos grupos entre los tres puntos de medición) utilizando 

el tamaño del efecto que nos muestra la cantidad de desvíos en los resultados de ambos grupos 

evaluados.  

Sin embargo, la reducción del tamaño de la muestra no invalida los resultados 

alcanzados. El trabajo de Wassertein, Schirm y Lazar (2019) se enfrenta al discurso 

hegemónico de la significación estadística y en uno de sus pasajes explica que “un nivel de 
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significación estadística no significa ni implica que una relación o efecto sea altamente 

probable, real, verdadero o importante”13. Dado que generalmente se requiere de muestras 

grandes para lograr valores de p<0,05, este enfrentamiento respecto al concepto de 

significación estadística, como faro de cualquier investigación cuantitativa, es también una 

validación de que se puede trabajar con muestras pequeñas y encontrar resultados interesantes.  

Más allá de esta explicación teórica, sería sumamente útil sumar otras cohortes y 

robustecer la muestra de manera de fortalecer las conclusiones, sin embargo, por limitaciones 

temporales no es posible incluirlas dentro de esta tesis. 

Resultados 

 Como podemos ver en la Figura N°1 las medias del puntaje de cada grupo a lo largo de 

las tres evaluaciones indican que el grupo tratamiento que ha pasado por 4 años de programa 

ExtraClase ha tenido un mejor desempeño que el grupo control entre 1ro y 4to grado en casi 

todas las competencias evaluadas con excepción de Apertura a los demás donde inicialmente 

tenía una media más alta que el grupo control y una diferencia de 0,37 y esto ha caído 

sistemáticamente en 2do y 4to grado llegando a una diferencia a favor del grupo control de 0,35. 

 
Figura 1: Media de Habilidades Socioemocionales por grado y grupo 

 Asertividad y simpatía muestran mayor desarrollo en el grupo tratamiento y también 

una evolución positiva a lo largo de las 3 mediciones, con mediciones de línea de base por 

debajo de cero en ambos casos (-0,6 y -0,4) y finalizando en 4to grado con medias de 0,29 y 

0,43 y habiéndose además ampliado la diferencia sobre el grupo control que era de 0,01 en 
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asertividad y finalizó siendo de 0,32 y en Simpatía comenzó siendo de 0,24 a favor del grupo 

control y terminó siendo de 0,52 a favor del grupo tratamiento. 

En Autoeficacia académica la línea de base (LB) muestra una diferencia de 0,23 a favor 

del grupo tratamiento, situación que se revierte en 2do grado y el grupo control supera al 

tratamiento y luego en 4to grado se vuelve a invertir la diferencia a favor del grupo ExtraClase 

finalizando con una diferencia de 0,27. En Autorregulación la diferencia de 0,18 en LB se 

equilibra en 2do grado y en 4to grado se amplía sustancialmente a favor del grupo tratamiento 

(0,71). Autoeficacia social es la única habilidad que en todas las mediciones se evidencia en 

un nivel superior en el grupo control aunque la brecha se reduce significativamente en la 

medición de 4to grado ya que pasa de 0,22 en LB a 0,06. 

En la Figura N°2 vemos los resultados de las medias de las habilidades académicas y 

es posible apreciar que en comprensión lectora el grupo tratamiento logra en 2do grado una 

brecha de casi 10 puntos que no existía al comenzar el nivel primario y que esta se revierte en 

4to grado donde el grupo tratamiento alcanza una media de 45 puntos y el grupo control lo 

supera por 5 puntos llegando a 50. Mientras que en matemática el grupo tratamiento inició la 

escolaridad por debajo del grupo control y esta situación no solo se mantiene, sino que se 

amplía considerablemente en 4to grado donde el grupo tratamiento logra una media de 19 

puntos y el grupo control una media de 27. En todos los casos el diferencial de los grupos es 

poco significativo. 

 

Figura 2: Media de habilidades académicas obtenidas por los alumnos por grado y grupo 
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Es decir, que al analizar las medias de los resultados el grupo control ha tenido en los 

primeros 4 años de escolaridad primaria un mejor desempeño en habilidades académicas que 

el grupo tratamiento. Por lo cual, podríamos decir que el programa ExtraClase no estaría 

teniendo impacto en este tipo de habilidades. 

Al aplicar el estadístico “d” de Cohen o “d corregido” de Hedges se busca cuantificar 

el tamaño del efecto, es decir, la fuerza de la diferencia encontrada. Para variables psicológicas 

como las analizadas se consideran valores elevados partir de 0,25. Un valor de 0,30 indica que 

la mayoría de las personas de la Muestra Tratamiento (en este caso, que Sí Participan del 

Programa) está por encima del 62% de la Muestra Control; en tanto un valor de 0,50 indica que 

la mayoría de la Muestra Tratamiento está por encima del 69% de la Muestra Control; 

finalmente, un valor de 0,80 significa que la mayoría de la Muestra Tratamiento está por encima 

del 79% de la Muestra Control (Coe, 2003). El tamaño del efecto es muy interesante para 

entender la fuerza de una diferencia significativa. 

Considerando ambas cohortes, luego de 4 años de intervención del programa, este 

estudio encuentra impacto positivo en casi todas las habilidades evaluadas.  

 

Figura 3: Tamaño del efecto HSE entre grupo de tratamiento y control 1ro Vs. 4to grado 

La Figura N°3 muestra impactos significativos por encima de 0,25 en Asertividad, 

Autoeficacia social y Simpatía e impactos más moderados en Autoeficacia académica y 

Autorregulación. El tamaño del efecto de Asertividad es mayor a 0.5 y en autoeficacia social 

está muy cerca de este punto que de acuerdo a Roberts (2007) implica un efecto muy grande 

para variables psicológicas. Las variables con tamaños del efecto más moderados no deben ser 
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menospreciadas ya que los “procesos psicológicos con pequeños o moderados tamaños de 

efecto pueden tener efectos importantes en la vida de las personas”14 (Roberts, et al. 2007, p.2) 

La única habilidad que muestra impacto negativo es apertura a los demás que 

interpretamos puede deberse a que los niños de ExtraClase permanecen en la institución 4 horas 

diarias adicionales mientras que los alumnos del grupo control durante ese tiempo pueden estar 

desarrollando otras actividades sociales que le permitan desarrollar más su gregariedad. 

Los impactos en asertividad y autoeficacia social son realmente importantes y dan 

cuenta de que el programa ExtraClase está logrando que sus estudiantes desarrollen estas 

habilidades en mayor medida que sus pares del grupo control. Los alumnos de ExtraClase se 

muestran más eficaces para establecer relaciones sociales y también demuestran un rol más 

activo en sus relaciones y mayor capacidad para expresar lo que piensan y sienten. 

El tamaño del efecto aplicado a las habilidades académicas nos muestra, como vemos 

en la Figura N°4 resultados contrapuestos, ya que ambas variables estudiadas muestran 

impactos negativos y significativos: 

 

Figura 4: Tamaño del efecto Habilidades Académicas entre grupo de tratamiento y control 1ro Vs. 4to grado 
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lectora se ve un tamaño del efecto cercano a -0,5 y en el caso de matemática este resultado es 

superior a -1,3.  

 

Relación entre las HSE y las habilidades académicas 

  

Al iniciar el proceso de producción de esta tesis se partía de la hipótesis de una relación 

positiva en el desarrollo de ambos tipos de habilidades, sin embargo, los resultados de las 

evaluaciones muestran un desempeño inverso en habilidades socioemocionales y académicas. 

Mientras que las primeras han tenido cambios positivos en casi todos los casos, las 

evaluaciones de comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos han mostrado 

cambios favorables en el grupo control. Es decir, que con las limitaciones muestrales y 

temporales anteriormente asumidas, este estudio no permite encontrar una relación positiva en 

el desarrollo de ambos tipos de habilidades, sino que por el contrario a medida que crecen las 

habilidades socio emocionales del grupo tratamiento en mayor ritmo que las del grupo control, 

para las habilidades académicas se ve un crecimiento mayor en los alumnos del grupo que no 

participa del programa. 

Es decir, que este trabajo de tesis se contrapone a parte de la teoría analizada en cuánto 

a que no permite mostrar el círculo virtuoso entre el desarrollo de habilidades socioemocionales 

y el desarrollo de habilidades académicas. Esto podría deberse a las limitaciones muestrales, 

pero también al hecho de que quizás cuatro años no son suficientes para impactar en las 

habilidades académicas sino que los beneficios de esta relación pueden llegar a verse al 

mediano y largo plazo como señala la OECD (2016) cuándo habla de los beneficios en la 

finalización de estudios terciarios y también Cunha y Heckman (2007) al encontrar impactos 

positivos de estas habilidades en las tasas de graduación universitaria y de matriculación 

terciaria. Siguiendo a estos dos autores sería necesario contar con estudios longitudinales de 

largo plazo que permitan seguir toda la trayectoria educativa de los alumnos analizados, pero 

en principio y durante los primeros 4 años de la escolaridad primaria no se ha hallado evidencia 

de la relación virtuosa entre ambos tipos de habilidades. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

El programa extracurricular ExtraClase que agrega tres horas adicionales en actividades 

STEM, de arte, recreación y apoyo en tareas bajo el modelo SAFE y con una propuesta que 

difiere de la tradicional y donde el vínculo entre los niños y los adultos a cargo ocupa un lugar 

central, ha logrado impactar positivamente en las habilidades socioemocionales de los 

estudiantes de las cohortes 2014 y 2015 de Ramallo, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Sobre todo, se ve un impacto significativo en asertividad (0,56) y autoeficacia social (0,42). Es 

decir, que los alumnos del grupo tratamiento se desenvuelven más activamente en sus 

relaciones, con mayor capacidad de expresar lo que piensan y sienten de manera asertiva y 

también emiten juicios positivos acerca de su capacidad de relacionarse adecuadamente con 

otros, de hacer amistades y vínculos efectivos. En cuanto a simpatía, los participantes del 

programa muestran mayor capacidad de sintonizar con la emoción de los demás y asociarla 

con la intención de ayudar. Autoeficacia académica y autorregulación también han sido 

impactadas por el programa aunque con tamaños de efecto más pequeños. Por otro lado, se ha 

encontrado un tamaño del efecto a favor del grupo control en apertura a los demás, es decir que 

los niños del grupo tratamiento se muestran menos abiertos a la gregariedad y al trabajo con 

los demás.  

En síntesis, los alumnos de ExtraClase parecen expresar lo que sienten asertivamente y 

se creen capaces de tener relaciones sociales efectivas, a la vez que pueden empatizar con los 

demás, pero sin embargo se muestran más reticentes a abrirse a los demás. Todo esto en 

comparación con sus pares del grupo control. 

Estos resultados en HSE coinciden con los trabajos de Cunha y Heckman (2007), 

OECD (2016a) y Cunha et. al (2010), en cuanto a la maleabilidad de este tipo de habilidades 

dado que es un programa que explícitamente busca incidir sobre ellas y la evidencia presentada 

en esta tesis estaría demostrando un desarrollo mayor de las mismas en los estudiantes de 

ExtraClase. Además son coincidentes con Payton (2008) y Durlak (2011) que analizaron el 

desarrollo de este tipo de habilidades en programas de AfterSchool. 

Los resultados negativos encontrados en resultados académicos nos permiten concluir 

que, luego de 4 años de implementación del programa ExtraClase, no se ha hallado una relación 

positiva entre habilidades socioemocionales y académicas, lo que de algún modo coincide con 

Duncan (2006) quién refería que las HSE no tienen un impacto relevante en la vida escolar del 
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niño. Este hallazgo a su vez resulta contradictorio a la teoría que refiere una alineación positiva 

entre el desarrollo de HSE y el desarrollo de habilidades académicas como Durlak (2011) y 

Payton (2008) quienes habían identificado que este tipo de programas mejoraban 

significativamente habilidades socioemocionales, pero también performance académica.  

Una de las hipótesis posibles sobre estos resultados en habilidades académicas está en 

el hecho de que las exigencias del programa ExtraClase son muy diferentes a las escolares, por 

ejemplo se pide un rol mucho más activo al estudiante, y esto podría generar, al menos en el 

corto plazo, confusión en cuanto a cómo desempeñar el oficio de alumno y puede que por ello 

no se logre impactar de modo diferencial estas habilidades. Otra cuestión relevante es que 

ExtraClase no trabaja explícitamente competencias académicas, sino que se esperaba 

impactarlas indirectamente a partir del trabajo que se realiza en STEM. La evidencia 

recolectada entre 2014 y 2017 muestra que no se logra este impacto indirecto y los estudiantes 

del programa tienen un desempeño menor a los que no participan de él.  

Por otro lado, otros trabajos antes citados como OECD (2016) y Cunha y Heckman 

(2007) encuentran una relación positiva entre ambos tipos de habilidades, pero solo en el largo 

plazo en estudios terciarios, universitarios y también en cuanto a desempeño en el mercado 

laboral. Dado esto, es posible hipotetizar que no se haya logrado este impacto dado el corto 

plazo analizado y por ello sería sumamente enriquecedor continuar el seguimiento de ambos 

grupos estudiados al finalizar la escuela primaria y a lo largo de su educación secundaria y 

superior para poder descartar la correlación positiva entre ambos tipos de variables en el 

mediano y largo plazo. Sin embargo, las limitaciones temporales no permiten hacer ese análisis 

dentro de este trabajo de tesis. 

 

Bordieu y Passeron (1970) hacen solapadamente referencia al papel de las habilidades 

socioemocionales en el fracaso escolar de los más desfavorecidos al explicar que  

“Incluso las disposiciones y predisposiciones negativas que conducen a la 

autoeliminación, como por ejemplo el desprecio de sí mismo, la desvalorización de la escuela y 

de sus sanciones o la resignación al fracaso o a la exclusión, pueden comprenderse como una 

anticipación consciente de las sanciones que la Escuela reserva objetivamente a las clases 

dominadas.” (Bordieu y Passeron, 1970, p. 262) 

Podríamos interpretar que para los autores el fracaso de los más desaventajados es en 

parte generado por cuestiones como el desprecio a sí mismo, relacionado con el autoconcepto 
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o la resignación ante la exclusión que vinculada a la constancia para perseguir objetivos de 

largo plazo. Dado esto, podemos interpretar que el desarrollo de las HSE que programas como 

el estudiado promueven podría colaborar con la continuidad en el sistema educativo y en 

definitiva a mejorar la equidad del sistema. 

El Programa ExtraClase cuenta con una naturaleza pedagógica muy diferente a la 

escuela formal, ya que trabaja integrando los conocimientos previos, busca lograr el 

aprendizaje mediante el descubrimiento, la pedagogía activa es parte del diseño mismo del 

programa y los contenidos tienen una estructura definida y planificada, que aporta variedad y 

profundiza en cada tema desde la multidisciplinariedad. Además, se trabaja en un clima 

positivo y no punitivo, se busca reducir la asimetría en el vínculo docente-alumno que es 

tradicional del sistema escolar y se promueve que los adultos sean modelos de rol que impulsen 

la curiosidad y creatividad de los estudiantes. Mientras que el sistema educativo estudiado por 

Bordieu y Passeron (1970) bajo la lógica reproductivista expulsa o relega a los estudiantes más 

desaventajados y ha sido profundamente criticado por no contribuir al desarrollo personal, este 

programa por el contrario integra a todos los estudiantes contemplando sus diferencias y 

promueve la adquisición de habilidades y conocimientos sin depender de su bagaje cultural.  

De acuerdo a Bolivar (2012) la búsqueda de reducir la desigualdad debería pasar por 

lograr conocimientos básicos fundamentales para una vida social y personal exitosa. El 

desarrollo de habilidades socioemocionales puede ser una parte importante de esta renta 

cultural básica necesaria para todos los ciudadanos, dado que permitirá, como indica la OECD 

(2016a), aprovechar mejor las oportunidades de aprendizaje y a su vez, esta nueva base de 

habilidades favorece las posibilidades de estos estudiantes de potenciarlas y tener mayores 

logros económicos, sociales de salud y bienestar subjetivo (OECD 2016). Por ello es que las 

mejoras conseguidas por el programa ExtraClase en las habilidades socioemocionales de los 

estudiantes pueden ser tan relevantes y es un punto que la educación formal podría incorporar 

para mejorar la equidad del sistema, dar mayores oportunidades a sus estudiantes más 

desfavorecidos.  

 

Por otro lado, es importante destacar que este programa es llevado adelante por una 

empresa privada y permite mejorar la oferta educativa que reciben los estudiantes de una 

institución pública y de sectores desfavorecidos. A la luz de los resultados positivos 

encontrados, resulta atractiva la posibilidad de extender este tipo de alianzas público-privadas 
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para fortalecer la educación de los sectores más desaventajados. Asimismo, el sistema 

educativo puede tomar aprendizajes de este tipo de programas y aplicarlos a la educación 

formal ya que, como indicaba Durlak (2011) las rutinas para trabajar las HSE “… pueden ser 

incorporadas a las prácticas educativas de rutina y no requieren personal externo para su 

implementación efectiva” (Durlak et. Al, 2011, p. 13). Es decir, que podrían implementarse 

cambios para trabajar las HSE de los alumnos con formación específica para los profesionales 

de la educación que hoy trabajan en el sistema educativo sin modificar la currícula ni agregar 

horas de clase. También, puede ser de utilidad para escuelas de jornada completa pensar 

opciones de contraturno que salgan de la concepción pedagógica tradicional y promuevan el 

desarrollo de habilidades básicas que potencien las posibilidades de sus estudiantes. 

 

Este trabajo ha permitido analizar el impacto de un programa de afterschool en las 

habilidades socioemocionales de sus participantes y ha encontrado que el mismo es 

parcialmente positivo. También ha estudiado el impacto del mismo en habilidades académicas 

y no ha encontrado un impacto a favor del programa. 

Más allá de las limitaciones muestrales, este trabajo tiene un valor importante, ya que 

no se ha encontrado bibliografía que analice programas de este tipo en Argentina y las 

conclusiones encontradas pueden servir para la implementación de programas extracurriculares, 

pero también, para mejorar el sistema educativo ya que la tendencia encontrada en el desarrollo 

de habilidades socioemocionales de los estudiantes analizados puede impulsar una mejora de 

la calidad y la equidad. Seguir trabajando en las aulas desde la lógica tradicional que pierde de 

vista la subjetividad de cada estudiante contribuirá con la preservación de la actual situación 

de desigualdad en la cual aquellos que provienen de contextos más favorables sacan provecho 

de la educación y los más rezagados no logran revertir la situación y “fracasan” en su paso por 

el sistema educativo. 

De acuerdo a la evidencia recolectada, la implementación de este tipo de programas con 

niños y jóvenes vulnerables puede contribuir a la mejora en sus habilidades, y dada la 

autoproductividad de las HSE a la que hacen referencia Cunha y Heckman (2007), todo lo que 

pueda desarrollarse durante la niñez potencia el desarrollo futuro de las mismas. Es una 

inversión que dará más resultados cuánto más temprano se haga. A su vez, el desarrollo de las 

HSE aumenta las posibilidades de aprovechar instancias futuras de formación, facilita su 

trayecto académico y como señalan entre otros Bassi, Busso y Urzúa (2012), su acceso al 
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mercado laboral ya que, “la desigualdad de habilidades cumple un papel importante cuando se 

trata de explicar las desigualdades en el mercado laboral” (Bassi, et al. 2012, p.128).  

La implementación de este tipo de programas debería ser una prioridad para dar 

mayores oportunidades a aquellos que no las tienen y mejorar la equidad educativa ya que el 

adecuado desarrollo de estas habilidades puede impactar en logros educativos, laborales y 

personales y por ende contribuir al Desarrollo Humano.  
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Anexos 

 

Instrumento de evaluación Habilidades Socioemocionales 1er y 2do grado 
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Consignas de aplicación evaluación de HSE 

Bienvenida para todos 
 

Escala Analógica-Visual de Alegría 

 

Vamos primero a abrir ese cuadernillo que tienen frente a Uds. En la primera página, fíjense 

que arriba de todo hay una vaquita de San Antonio, ¿todos conocen las vaquitas de San 

Antonio?  Todos están en la página de la vaquita de San Antonio.  

Fíjense ahora que en esa página hay diferentes caritas; algunas están alegres y otras tristes. 

Lo que vas a tener que hacer es mirar con atención cada una y marcar debajo con una 

cruz la que se parece más a vos: a la forma cómo te sentís casi todos los días.  

Ésta es una actividad para hacer en forma individual, por favor no mires lo que marca tu 

compañero ni le indiques qué marcar. No hay respuestas que estén bien o mal, lo importante es 

que seas sincero, todos podemos sentirnos distinto.  

Sólo nosotros 3 vamos a conocer sus respuestas, nadie más va saber lo que contestaron.  

Muchas gracias! 

 

 

Escala Multidimensional de Evaluación de Autoeficacia 

 

Ahora vamos a pasar a la hoja que tiene un Barquito arriba.  

Ahí van a ver varios dibujos, con un recuadro arriba como éste (señalar) y debajo de cada 

dibujo hay tres manitos, una con el pulgar para arriba (mostrar), que quiere decir que a ustedes 

les pasa eso, otra que está haciendo así (mostrar) que quiere decir “Me pasa más o menos eso”, 

y otra que está con el pulgar para abajo que quiere decir “No, a mí no me pasa eso”.  

Vamos a ir viendo un dibujo por vez y yo les voy a ir contando qué quiere decir cada dibujo, 

que muestran cosas que a los chicos les resulta difícil hacer y otras que les resulta fácil 

hacer. 

Lo que cada uno de ustedes va a tener que hacer es marcar con una cruz en el círculo que 

está al lado de las manos, si te pasa o no te pasa eso. Recordá que no hay respuestas bien o 

mal, lo importante es que respondas como sos vos, y que te acuerdes que todos podemos ser 

distintos…. 

Y si se llegan a equivocar en algún momento, pueden tachar haciendo muchas rayas así sobre 

la que habían marcado (mostrar) y luego sí marcan con una cruz la que quieren elegir. 

 

1) Es sencillo, vamos a ver con este ejemplo. Vamos al dibujo que está marcado con un “Faro” 

como este.  Allí muestra  una situación que se las cuento: “Te resulta difícil aprender los 

temas que se dan en la clase”. Entonces, si  a vos sí te pasa esto de que te resulte difícil 

aprender los temas que se dan en la clase, marcá con una cruz al lado de la manito que está así, 

para arriba. Si te pasa más o menos que te resulta difícil aprender los temas que se dan en la 

clase, marcá con una cruz al lado de la manito que está así, que quiere decir más o menos. Y si 
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no estás de acuerdo marcá la manito que está para abajo, que quiere decir que no te resulta 

difícil aprender los temas que se dan en la clase”.  

¿Entendieron? Bueno, sigamos con las otras, les voy a pedir que, cuando yo les voy diciendo a 

qué dibujo pasamos, por ejemplo, pasamos al que tiene un salvavidas arriba, ustedes ponen 

el dedo al lado del salvavidas así todos sabemos por cuál vamos.  

2) Entonces, ahora sigamos con el dibujo que tiene un salvavidas arriba. Esa situación muestra 

“Podés ser simpático con las personas”. Acordate de marcar una de las tres opciones, si te pasa 

que podés ser simpático con las personas, marcá  la mano con el dedo para arriba, si te pasa 

más o menos, la mano que está así, y si no te pasa que podés ser simpático con las personas la 

mano con el dedo para abajo.  

3) Ahora sigamos con el dibujo que tiene un ancla arriba. Esa situación muestra “Te parece 

muy difícil hacer amigos”. Acordate de marcar una de las tres opciones. 

4) Ahora sigamos con el dibujo que tiene una campanita arriba. Esa situación muestra “Te es 

difícil completar las tareas que dan en la escuela “.Acordate de marcar una de las tres opciones. 

Ahora vamos a dar vuelta la hoja  y pasar a la siguiente, que tiene de vuelta un barquito arriba, 

pero el número 3 debajo de todo… Así (mostrar), como éste. Todos están en la página que tiene 

un barquito arriba y el N° 3? 

Bueno, entonces:  

5) Ahora sigamos haciendo lo mismo de antes, empezando con el dibujo que tiene una botella 

arriba. Esa situación muestra “Te es difícil que los demás quieran estar con vos”. Acordate de 

marcar una de las tres opciones, si a vos te pasa que te es difícil que los demás quieran estar 

con vos, marcá la mano con el dedo para arriba, si te pasa más o menos, la mano que está así, 

y si no te pasa que te es difícil que los demás quieran estar con vos” marcá la mano con el dedo 

para abajo.  

6) Ahora sigamos con el dibujo que tiene velero arriba. Esa situación muestra “Te es muy difícil 

hacer las tareas que dan en la escuela”. Acordate de marcar una de las tres opciones. 

7) Ahora sigamos con el dibujo que tiene un pájaro arriba. Esa situación muestra “Te  resulta 

difícil prestar atención en el aula”. Acordate de marcar una de las tres opciones. 

8) Ahora sigamos con el dibujo que tiene un caballito de mar arriba. Esa situación muestra “Te 

resulta fácil tener amigos”. Acordate de marcar una de las tres opciones. 

Ahora vamos a dar vuelta la hoja  y pasar a la siguiente, que tiene un barquito arriba y el número 

4 abajo de todo. Todos están en la hoja que tiene un barquito arriba y el número 4 debajo de 

todo? 

9) Ahora sigamos haciendo lo mismo de antes, empezando con el dibujo que tiene una 

sombrilla arriba. Esa situación muestra “Te cuesta caerle bien a la gente”. Acordate de marcar 

una de las tres opciones,  si te pasa a vos que te cuesta caerle bien a la gente marcá la mano con 

el dedo para arriba, si te pasa más o menos, la mano que está así, y si no te pasa que te cuesta 

caerle bien a la gente marcá la mano con el dedo para abajo. 

10) Ahora sigamos con el dibujo que tiene una pelota de playa arriba. Esa situación muestra 

“Te es difícil recordar lo que te enseñan en la escuela”. Acordate de marcar una de las tres 

opciones. 

11) Ahora sigamos con el dibujo que tiene un baldecito arriba. Esa situación muestra “Te es 

difícil hacer que los demás sean tus amigos”. Acordate de marcar una de las tres opciones. 
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12) Ahora sigamos con el dibujo que tiene una estrella de mar arriba. Esa situación muestra 

“Te es fácil ser estudioso”. Acordate de marcar una de las tres opciones. 

 

Muy bien!!! Qué bueno cómo trabajaron todos!!! Muchas gracias!!! 

 

 

 

ESPQ  

 

Ahora vamos a pasar a la hoja que tiene un avioncito. Ya ven que es distinta a las de antes, las 

que ya hicimos… Bueno, ahora vamos a hacer una cosa distinta.  

Todos conocen estas letras A (señalar) y B (señalar) verdad? Esta es la A, y esta otra es la B. 

En la hoja que tienen ustedes hay recuadros como éste (señalar); todos tienen las letras A y B, 

y un dibujo entre las letras; por ejemplo, el primero tiene una estrella como esta (señalar). Yo 

les voy a preguntar algo y ustedes tienen que contestar poniendo una cruz sobre el redondel 

que hay al lado de cada letra (señalar). 

Yo voy a hacer las preguntas en voz alta, para que cada uno conteste en su Hoja lo que más le 

gusta o cómo piensa sobre lo que yo pregunto. Igual que en los anteriores, no hay respuestas 

que estén bien o mal, porque cada uno de ustedes tiene distintos gustos (por ejemplo, algunos 

pueden ser de river, otros de boca, otros de…) Traten de contestar diciendo la verdad de ustedes  

Antes de empezar vamos a hacer un ejemplo en el pizarrón. En este recuadro está el dibujo de 

una llave, y yo digo: “ahora estamos … A en la mañana, o B en la tarde. Para contestar deberían 

marcar con una cruz el redondel debajo de la letra (A o B) porque ahora estamos en la ….  

Entendieron? 

Acuérdense que pueden tachar si se equivocan y marcar otra opción.   

Les voy a pedir que, cuando yo les voy diciendo a qué dibujo pasamos, por ejemplo, pasamos 

al que tiene una estrella, ustedes ponen el dedo al lado de la estrella, así todos sabemos por 

cuál vamos. 

1. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene una Estrella.     A. ¿Te gusta ver llorar a 

otro niño, o … B. Te pone triste verlo llorar? 

2. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene una Flor.    ¿Qué te gustaría más… A. … 

dar colores a un dibujo, o … B. subir un árbol? 

3. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene una Taza.    ¿Te gusta hablar en clase 

delante de todos? A. Sí, o … B. No 

4. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Gato.    ¿Qué te gustaría más… A. … 

Ir a una fiesta de cumpleaños, o … B. Quedarte en casa jugando? 

5. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene una Silla.    ¿A qué te gustaría más jugar… 

A. A ser un profesor, o … B. a ser un cazador? 

6. Ahora vamos a la que sigue en la siguiente columna, arriba de todo, que tiene un Sol.     A. 

¿Sueñas cosas agradables, lindas, o … B. cosas que te dan miedo? 
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7. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Árbol.    ¿Qué te gusta más… A. Decir 

a otros niños lo que hay que hacer, o… B. Hacer lo que hacen otros niños? 

8. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Elefante.    ¿Alguna vez has tenido 

ganas de escaparte de casa? A. Sí, o … B. No 

9. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Barco.     A. ¿Te animas a tocar insectos 

raros, o … B. Te da miedo tocarlos? 

10. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Sombrero.    Qué problemas de 

matemáticas te gustan más, … A. Los fáciles , o … B. los difíciles? 

11. Ahora vamos a la que sigue en la siguiente columna, arriba de todo, que tiene una Casa.    

¿Te gusta hablar con los maestros? A. Sí, o … B. No 

12. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Helado.    ¿Qué te gustaría más… A. 

Tener un amigo que lea bien, o … B. Uno que juegue bien al fútbol? 

13. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Avión.    ¿Qué te gustaría más ser… 

A. Piloto de avión, o … B. Profesor? 

14. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene una Paloma.     A. ¿Te gustan las películas 

de bandidos, o … B. Preferís las películas de risas? 

15. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Auto.    ¿Qué te gusta más… A. Jugar 

con niños mayores que vos, o … B. Con niños más chicos que vos? 

 

Ahora vamos a pasar a la hoja que tiene un helicóptero arriba... Todos pasaron a esa hoja? Ven 

que de vuelta hay distintos dibujos y las letras A y B. Vamos a seguir haciendo lo mismo, yo 

les voy a preguntar algo y ustedes tienen que contestar poniendo una cruz sobre el redondel 

que hay al lado de cada letra (señalar). 

 

16. Ahora vamos a la que  tiene una Estrella.    ¿Qué te gustaría más… A. Ser profesor, o … 

B. Ser médico? 

17. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene una Flor.    ¿Qué te gustaría más… A. 

Cazar pájaros, o … B. Dibujar pájaros? 

18. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene una Taza.    Tu mamá piensa, … A. Que 

sos bueno casi siempre, o … B. Que sos bueno muy pocas veces? 

19. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Gato.    ¿En general, le contestás mal 

a tu mamá? A. Sí, o … B. No 

20. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene una Silla.    ¿A qué te gusta más jugar… 

A. A maestros y alumnos, o … B. A policías y ladrones? 

21. Ahora vamos a la que sigue en la siguiente columna, arriba de todo, que tiene un Sol.    

Cuando perdés en un juego, … A. ¿Te quedás triste, o … B. Te enojás? 

22. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Árbol.    ¿Qué preferís, … A. Jugar 

con otros niños, o … B. Entretenerte con un rompecabezas? 

23. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Elefante.    ¿Qué te gusta más… A. 

Ver bailar a la gente, o … B. Escuchar historias de guerra? 
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24. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Barco.    Cuando no tenés clase, ¿cuánto 

te acordás de la Escuela, … A. Mucho, o … B. Poco? 

25. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Sombrero.    Las tareas de la Escuela 

te parecen, … A. ¿Demasiado difíciles, o … B. Demasiado fáciles? 

26. Ahora vamos a la que sigue en la siguiente columna, arriba de todo, que tiene una Casa.    

¿Con quién preferís hablar, ... A. Con tu papá, o … B. Con tu mamá? 

27. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Helado.    ¿Te gusta treparte a los 

árboles? A. Sí, o … B. No 

28. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Avión.     A. ¿Estás cansado siempre, 

o … B. Casi nunca? 

29. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene una Paloma.    ¿Qué te gustaría más, … 

A. Hacer una obra de teatro, o … B. Hacer trabajos manuales? 

30. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Auto.    ¿Qué te gustaría más, … A. 

Mirar los dibujos de un libro, o … B. Hacer alguna cosa en madera? 

 

Ahora vamos a pasar a la hoja que tiene un globo de los que vuelan, arriba... Todos pasaron a 

esa hoja? Ven que de vuelta hay distintos dibujos y las letras A y B. Vamos a seguir haciendo 

lo mismo, yo les voy a preguntar algo y ustedes tienen que contestar poniendo una cruz sobre 

el redondel que hay al lado de cada letra (señalar). 

 

31. Ahora vamos a la que tiene una Estrella.    ¿Qué te gustaría más, … A. Jugar un partido de 

fútbol, o … B. Hacer volar un barrilete? 

32. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene una Flor.    El tiempo que estás en la 

Escuela, ¿te parece, … A. Demasiado largo, o … B. Demasiado corto? 

33. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene una Taza.    ¿Qué te gustaría más ser… 

A. Un mecánico, o … B. un actor? 

34. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Gato.    ¿Qué te gustaría más … A. 

Tener un nuevo hermanito para jugar con él, o … B. un perrito para divertirte? 

35. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Sol.    ¿Qué te gustaría más, … A. 

Cazar animales salvajes, o … B. Coleccionar figuritas de animales? 

36. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Árbol.    Si en la Escuela te pusieran 

unas tareas más difíciles, … A. Las harías, o … B. No las harías? 

 

Muy bien!!! Qué bueno cómo trabajaron todos!!! Muchas gracias!!! 

[POSIBLE MOMENTO DE BREAK] 

 

Domain-Specific Impulsivity Scale for Children (DSIS-C) 

 

Ahora vamos a pasar a la hoja que tiene un trencito arriba y vamos a hacer algo distinto. 
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Es parecido a uno que hicimos antes… En la hoja van a ver varios dibujos. Vamos a ir viendo 

un dibujo por vez y yo les voy a ir contando qué quiere decir cada dibujo, tal cual como hicimos 

la otra vez. 

Para cada dibujo, tenés que pensar qué tanto te pasó eso el año pasado en la escuela (o el jardín),  

si no te pasó casi nunca el año pasado, entonces marcá al lado de donde hay un solo puntito 

(mostrar), si te pasaron 3 o 4 veces el año pasado, entonces marcá al lado donde hay pocos 

puntitos (mostrar), y si te pasó muchas veces, entonces marcá al lado donde hay muchos 

puntitos (mostrar). 

Acordate que no es como la escuela donde hay respuestas que están bien o mal, sino que acá 

lo que tenés que responder es cómo sos vos, no si está bien o mal.  

1) Vamos a ver con este ejemplo. Vamos al dibujo que está marcado con un arbolito. Allí 

muestra  una situación que sería “Te olvidaste algunas cosas que necesitabas para la clase”. 

Entonces, si  eso no te pasó casi nunca el año pasado, marcá con una cruz al lado de donde hay 

un solo puntito (mostrar), si te pasó 3 o 4 veces el año pasado que te olvidaste algunas cosas 

que necesitabas para la clase, marcá al lado donde hay pocos puntitos (mostrar), y si te pasó 

muchas veces el año pasado que te olvidaste algunas cosas que necesitabas para la clase, 

entonces marcá al lado donde hay muchos puntitos (mostrar). 

Entendieron? Bueno, sigamos con las otras. 

2) Ahora sigamos con el dibujo que tiene una nube arriba. Acuérdense de ir poniendo el dedo 

al lado de la nube. Ahí se muestra “Interrumpiste a otros alumnos mientras estaban hablando.”. 

Acordate de marcar una de las tres opciones, si no te pasó, si te pasó poco y si te pasó mucho. 

3) Ahora sigamos con el dibujo que tiene una flor arriba. Ahí se muestra “Dijiste algo 

maleducado”. Acordate de marcar una de las tres opciones.  

4) Ahora sigamos con el dibujo que tiene un sol arriba. Ahí se muestra “No pudiste encontrar 

una cosa porque tu escritorio, tu ropero o tu cuarto estaban desordenados”. Acordate de marcar 

una de las tres opciones. 

 

Ahora vamos a dar vuelta la hoja  y pasar a la siguiente, que tiene de vuelta un trencito arriba, 

pero el número 9 debajo de todo… Así (mostrar), como éste. Todos están en la página que tiene 

un trencito arriba y el N°9? 

Bueno, entonces:  

5) Ahora sigamos haciendo lo mismo de antes, empezando con el dibujo que tiene ventana 

arriba. Ahí se muestra “Te enojaste mucho en la escuela o en tu casa”. Acordate de marcar una 

de las tres opciones, si casi no te pasó que te enojaste mucho en la escuela o en tu casa, , marcá 

con una cruz al lado de donde hay un solo puntito (mostrar), si te pasó 3 o 4 veces el año pasado 

que te enojaste mucho en la escuela o en tu casa, marcá al lado donde hay pocos puntitos 

(mostrar), y si te pasó  muchas veces el año pasado que te enojaste mucho en la escuela o en tu 

casa, entonces marcá al lado donde hay muchos puntitos (mostrar) 

6) Ahora sigamos con el dibujo que tiene una llave arriba. Ahí se muestra “No te acordaste lo 

que la maestra te dijo que tenías que hacer”. Recordá marcar una de las tres opciones. 

7) Ahora sigamos con el dibujo que tiene una caja de regalos arriba. Ahí se muestra “Estabas 

distraído cuando deberías haber estado escuchando”. Acordate de marcar una de las tres 

opciones. 
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8) Ahora sigamos con el dibujo que tiene un silbato arriba. Ahí se muestra “Contestaste mal a 

tu maestra o a tus papás porque estabas enojado”. Acordate de marcar una de las tres opciones. 

Muy bien!!! Qué bueno cómo trabajaron todos!!! Muchas gracias!!! 

 

 

CIEP 

 

Ahora vamos a pasar a la hoja que tiene una bicicleta. 

En la hoja que tienen ustedes hay recuadros como éste (señalar); todos tienen un dibujo al 

costado, como una estrella o una flor, y al lado tienen tres opciones: una mano para arriba que 

quiere decir “Sí”, otra mano en el medio, que quiere decir “Más o menos” y una mano con el 

pulgar para abajo que es “No”.  

Por ejemplo, el primero tiene una estrella como ésta (señalar). Yo les voy a preguntar algo y 

ustedes tienen que contestar poniendo una cruz sobre el redondel que esté al lado de la mano 

que corresponda con su respuesta (señalar). 

Yo voy a hacer las preguntas en voz alta, para que cada uno conteste en su Hoja según lo que 

corresponda para cada uno de ustedes. Igual que en los anteriores, no hay respuestas que estén 

bien o mal, porque cada uno de ustedes son es distintos. Traten de contestar diciendo la verdad 

de Uds.  

Antes de empezar vamos a hacer un ejemplo en el pizarrón. 

1) En este primer recuadro está el dibujo de una estrella, y yo digo: “1. Estoy agradecido 

con varias personas, por lo que hacen por mí.” Si ustedes están agradecidos con varias personas 

por lo que hacen por ustedes marcan el dedo para arriba; si están más o menos agradecidos con 

las personas por lo que hacen por ustedes marcan la mano que está así, y si no están agradecidos 

marcan la mano con el pulgar para abajo.  

Entendieron? 

 

2. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene una Flor. “Valorás cuando los demás te 

ayudan”. Si te pasa a vos que valorás cuando los demás te ayudan, entonces marcá la mano con 

el pulgar para arriba; si más o menos te pasa que valorás cuando los demás te ayudan o pensás 

así, marcá la mano que está así; si no te pasa o no pensás así, marcá la mano con el pulgar hacia 

abajo. 

3. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene una Taza.  "Te ponés muy mal si ves que 

alguien se lastima. Acordate de marcar una de las tres opciones 

4. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Gato.   “Si ves llorar a un/a nene/a te 

dan ganas de llorar a vos también”. Acordate de marcar una de las tres opciones 

 

5. Ahora vamos a la siguiente columna, a la primera de todas, que tiene un Sol.  Esa quiere 

decir “Te querés mucho a vos mismo”. Si esto te pasa a vos que te querés mucho a vos mismo, 

entonces marcá la mano con el pulgar para arriba; si más o menos te pasa que te querés mucho 

a vos mismo, marcá la mano que está haciendo así; si no te pasa que te querés mucho a vos 

mismo, marcá la mano con el pulgar hacia abajo. 
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6. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Árbol.  “Te gusta devolver favores”. 

Acordate de marcar una de las tres opciones 

7. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Elefante.    “Cuando alguien está solo 

y aburrido te dan ganas de acercarte y jugar con él”. Acordate de marcar una de las tres opciones 

8. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Barco.  “Siempre que podés, devolvés 

los favores que recibís”. Acordate de marcar una de las tres opciones 

 

 

9. Ahora vamos a la siguiente columna, a la primera de todas, que tiene una Casa. Ahí la 

pregunta es “Sentís que sos muy valioso”. Si esto te pasa a vos que te sentís muy valioso, 

entonces marcá la mano con el pulgar para arriba; si más o menos te pasa que te sentís muy 

valioso, marcá la mano que está haciendo así; si no te pasa que te sentís que sos muy valioso, 

marcá la mano con el pulgar hacia abajo. 

 

10. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Helado.   “Si alguien está llorando te 

dan ganas de abrazarlo o consolarlo”. Acordate de marcar una de las tres opciones 

11. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene un Avión.    “Sentís que sos importante”. 

Acordate de marcar una de las tres opciones 

12. Ahora vamos a la que sigue para abajo, que tiene una Paloma.   “Te gusta agradecerle a la 

gente”. Acordate de marcar una de las tres opciones 

 

 

Aspiraciones a futuro (F.A.PE.L.S.) 

 

Ahora vamos a pasar a la hoja que tiene un autito arriba de todo. Vamos  a hacer algo distinto. 

 

Ahora van a ver unos dibujos que muestran a un chico o chica pensando en qué podría hacer 

en el futuro, cuando sea grande. Tenés que mirar cada uno de los dibujos y elegir una de las 

tres opciones de lo que está imaginando el nene o la nena, marcando con una cruz aquella 

opción que te parece más importante.  

Vayan ustedes mirando cada dibujo y elijan una de las tres opciones, según lo que les parezca 

la más importante.  

Por ejemplo, en el primero que tiene un libro arriba, vas a ver que está el nene imaginando qué 

haría a futuro… Marquen una de las tres opciones en los dibujos que imagina. 

En el siguiente, tiene un anteojo arriba. Acuérdense de marcar una de las 3 opciones. 

El último de la hoja, tiene un reloj arriba. Acuérdense de marcar una de las 3 opciones. 

Ahora, vamos a pasar a la siguiente hoja…  Ahí el primero tiene un lápiz arriba… Acuérdense 

que ahí hay un chico o chica pensando en qué podría hacer en el futuro, cuando sea grande. 

Tenés que mirar cada uno de los dibujos y elegir una de las tres opciones de lo que está 

imaginando el nene o la nena, marcando con una cruz aquella opción que te parece más 

importante.  
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Ahora, pasen al que tiene un teléfono arriba.  

 

Ahora sí, con esto terminamos!!! MUY BUENO!!! MUCHAS GRACIAS POR SU 

AYUDA!!!!! 
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Instrumento de evaluación de Matemática 1er y 2do grado 
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Instrumento de evaluación de Comprensión Lectora 1er y 2do grado 
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