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Introducción 
 

Este informe sienta las bases teóricas de un proyecto que pretende ayudar a profesores y 

educadores en su preparación y adaptación a la enseñanza del bienestar en la era digital. El bienestar 

no es, en general, un tema fácil de llevar a las aulas debido, por ejemplo, al estigma que lo rodea, y 

ante la tendencia a la digitalización de la educación, las herramientas y competencias de los 

profesores se podría necesitar un apoyo adicional. En este informe, que es el primer resultado 

intelectual (IO1) de la asociación estratégica Learn & Play: Home edition se esboza el contexto del 

bienestar de los escolares. Más concretamente, se informa sobre un estudio realizado para identificar 

qué competencias de bienestar podrían abordar los profesores para apoyar a los niños en el 

desarrollo y mantenimiento de su bienestar. El informe alimenta directamente el segundo y tercer 

resultado intelectual, cuyo objetivo es desarrollar herramientas prácticas para que profesores y 

educadores ofrezcan experiencias de aprendizaje lúdico a escolares de entre 6 y 11 años. 

Contexto del informe 

El cambio en la educación provocado por la pandemia del COVID-19 forzó un cambio en las 

prácticas y pedagogías y exigió que los profesores y profesionales aprendieran una nueva forma de 

planificar e impartir las clases. Este cambio digital histórico ha hecho retroceder a la mayoría de las 

instituciones y profesionales, especialmente si nos fijamos en la educación primaria. Debemos tener 

en cuenta que esta revolución digital afecta a un colectivo profesional que ya se siente poco 

preparado: los profesores y educadores. En una encuesta realizada en 2017 por la OCDE solo el 40% 

de los educadores dijo sentirse preparado para utilizar las tecnologías digitales en la enseñanza, con 

grandes diferencias en la UE, y el 60% restante sintió la necesidad de formarse en dichas 

herramientas para poder ofrecer una experiencia de aprendizaje online a sus alumnos (Jerrim & 

Sims, 2019). Con la pandemia, el cambio sin precedentes hacia el aprendizaje online y el uso de las 

tecnologías digitales marcó un punto de no retorno en cuanto al uso de la tecnología en la educación 

y la formación. Sin embargo, casi el 60% del grupo destinatario no había utilizado el aprendizaje a 

distancia y en línea antes de la pandemia y el sector educativo se vio obligado a desarrollar recursos 

de aprendizaje online y adquirir nuevas competencias docentes. La mayoría de los recursos y las 

competencias de los profesores siguen centrándose en impartir los programas escolares habituales. 

El objetivo de este proyecto Erasmus+ es  desarrollar intervenciones o planes de estudios sobre el 

bienestar que sean pertinentes, interactivos y  fáciles de utilizar. Se trata de un gran reto, sobre todo 

si pensamos en los más jóvenes del sistema educativo: los alumnos que comienzan su andadura 

educativa en la escuela primaria. 

El Plan de Acción sobre Educación Digital (2021-2027) esboza la visión de la Comisión Europea 

de una educación digital de alta calidad, inclusiva y accesible en Europa. Requiere una mayor 

cooperación a nivel europeo para aprender de la crisis COVID-19, durante la cual la tecnología se 

está utilizando a una escala nunca vista en la educación y la formación y, también, para hacer que los 

sistemas de educación y formación se adapten a la era digital. 



 

Capítulo 1 
 

Estado actual de la salud mental y el bienestar de los niños 
 

Una buena salud mental y un buen bienestar en la infancia y la adolescencia son de gran 

importancia para un desarrollo saludable y unos resultados sanitarios y sociales positivos en la edad 

adulta (OMS, 2013). En general, los problemas globales, económicos, socioculturales y climáticos 

planetarios, cada vez más complejos, plantean retos importantes para las personas de todas las 

edades. Más recientemente, la pandemia de Covid-19 ha tenido un gran impacto en el bienestar para 

todos, y en los jóvenes en particular. Los niños se vieron repentinamente desarraigados de su 

estructura cotidiana habitual: escuelas, centros deportivos, clubes juveniles, patios de recreo y 

guarderías cerraron sin que  ellos entendieran bien lo que estaba pasando. Las cifras de 60 países 

mostraron un aumento de los problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad, durante 

el periodo de los cierres. (Bosmans et al., 2022). Sin embargo, los jóvenes también demostraron ser 

muy resistentes y capaces de recuperarse rápidamente de estas experiencias vitales adversas. Aún no 

se ha estudiado el impacto a largo plazo sobre el bienestar de los jóvenes y sólo podemos hacer 

conjeturas. 

Un estudio longitudinal (Patel, Flisher, Hetrick, & McGorry, 2007; Thomson et al., 2014) del Reino 

Unido mostró que, de media, 1 de cada 6 niños (17%) de entre 6 y 16 años sufre problemas mentales. 

Estas cifras se mantuvieron estables durante un periodo de 5 años. Los problemas relacionados con 

la salud mental incluían, por ejemplo, trastornos del estado de ánimo, problemas de pánico y 

ansiedad e intentos de suicidio juvenil. Además, las experiencias adversas en la infancia, como 

pandemias, guerras, conflictos familiares o acoso escolar, suelen tener un efecto perjudicial en los 

niveles de bienestar de los niños y en el desarrollo positivo de los jóvenes (Felitti, 2019). 

En un famoso estudio de mediados de los noventa, los investigadores de la Clínica de Salud Kaiser 

Permanente de San Diego estudiaron el impacto de los acontecimientos traumáticos de la infancia en 

el desarrollo posterior en la vida (Felitti et al., 1998). Estas Experiencias Adversas en la Infancia (ACE,  

por sus siglas en inglés) constituyen una amplia variedad de sucesos traumáticos, desde los muy 

evidentes, como crecer durante o poco después de tiempos de guerra, hasta los menos obvios, como 

el divorcio de los padres, haber sufrido acoso escolar o crecer con un familiar enfermo mental. Algunos 

de estos acontecimientos no parecen infrecuentes en nuestras sociedades, pero cuando se combinan 

o se experimentan con una dosis de estrés tóxico, pueden tener repercusiones perjudiciales hasta la 

edad adulta. Estudios más recientes (para una visión general, véase: Herzog & Schmahl, 2018) han 

llegado a relacionar directamente las ACE con un aumento de los problemas de salud mental, un 

deterioro del rendimiento cognitivo y un desarrollo emocional limitado. Las investigaciones 

muestran sistemáticamente que al menos el 60% de los adultos han sufrido al menos una ACE, y que 

sufrir más de cuatro parece aumentar considerablemente el riesgo de padecer graves problemas de 

salud física   y mental. Por desgracia, los jóvenes desfavorecidos, incluidos los niños inmigrantes, se ven 

afectados de forma desproporcionada por la mala salud mental y sus consecuencias adversas. 

(Bronstein y Montgomery, 2011; Reiss, 2013). 



 

 

Por supuesto, no siempre es el acontecimiento en sí lo que causa el impacto negativo a largo 

plazo, sino a menudo la forma en que el niño percibió y afrontó el acontecimiento lo que tiene 

consecuencias. Ciertamente, una ACE crea una forma de estrés malsano en el niño que ejerce 

"presión" sobre el cerebro en desarrollo y puede conducir a un deterioro social, emocional y 

cognitivo. En el aula, esto puede reconocerse en un niño con mayores problemas de aprendizaje, 

dificultades para entablar relaciones, salud física debilitada, comportamiento agresivo y/o 

mezquino, actitudes apáticas o comportamiento pegajoso. La lista de consecuencias potenciales es 

larga y los vínculos con las ACE no son fáciles de confirmar. Cualquier profesor sabrá que estos 

comportamientos limitarán el acceso del niño al aprendizaje y, a su vez, afectarán significativamente 

a su desarrollo personal. 

Aunque el profesor no sea un profesional capacitado en salud mental, un entorno saludable en 

el aula y una relación positiva entre el profesor y el niño pueden convertirse en recursos importantes 

para que los niños afronten mejor los retos de salud mental, como las ACE, y reduzcan los perjuicios 

en su bienestar. Al garantizar la adquisición y el desarrollo de importantes competencias sociales y 

emocionales, podemos asegurarnos de que los niños puedan afrontar mejor los retos que se les 

presenten a lo largo de su vida y ayudarles a prosperar en el siglo XXI (Osher et al., 2016). Este 

proyecto Erasmus+ hace exactamente eso: preparar y apoyar a los profesores en su papel de apoyo 

al bienestar de los escolares, mediante el desarrollo de sus competencias sociales y emocionales. 

El objetivo de este proyecto está en consonancia con el creciente reconocimiento internacional 

de la necesidad de un mayor énfasis en la promoción de la buena salud mental de los niños, 

apoyando su desarrollo positivo con el fin de abordar las cuestiones anteriores y permitir que los 

jóvenes experimenten una mejora de la salud mental y el bienestar, especialmente aquellos que 

están más desfavorecidos, experimentan vulnerabilidades estructurales y tienen un mayor riesgo 

de resultados negativos en la vida (UE, 2016; OCDE, 2015a; OMS, 2013).



 

Capítulo 2 Bienestar infantil 
 

Definición del bienestar infantil 
 

El bienestar infantil es difícil de definir y sólo se han hecho unos pocos intentos. Una amplia 

gama de profesionales, investigadores y responsables políticos utilizan varias definiciones y quizá 

la más adecuada para este proyecto sea la definición de bienestar infantil de UNICEF. Esta definición 

se utiliza a menudo como referencia y adopta una visión amplia de (el contexto de) bienestar: "La 

verdadera medida de la posición de una nación es lo bien que atiende a sus niños: su salud y seguridad, 

su seguridad material, su educación y socialización, y su sentimiento de ser amados, valorados e 

incluidos en las familias y sociedades en las que nacen". (Unicef, 2007) La definición de UNICEF 

adopta un enfoque ecológico del bienestar infantil, que abarca la vida del niño en su conjunto y 

reconoce que todas las experiencias de la infancia contribuirán a su bienestar general. En un 

sentido amplio, el bienestar se describe mediante los factores determinantes de una buena vida 

para los niños, los promotores del crecimiento y el desarrollo, y los factores que aumentan los 

sentimientos de felicidad y satisfacción del niño. 

El bienestar está incluido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y 

se refiere, por ejemplo, al derecho a la educación y al desarrollo más pleno posible. El bienestar 

infantil es un concepto complejo, ya que no sólo se refiere a cómo se sienten los niños en ese 

momento, sino también a su desarrollo y a cómo éste influye en su "bienestar" futuro (Ben-Arieh, 

Casas, Frønes y Korbin, 2014). Se ha sugerido que el bienestar comprende varios ámbitos. En EE.UU., 

se utilizan los siguientes ámbitos para definir el bienestar infantil: entorno familiar y social, 

circunstancias económicas, atención sanitaria, entorno físico y seguridad, comportamiento, educación 

y salud (Land, Lamb y Mustillo, 2001). En Europa, se ha propuesto un conjunto bastante similar de 

dominios para indicar el bienestar infantil: salud, bienestar subjetivo, relaciones personales, recursos 

materiales, educación, comportamientos y riesgos, vivienda y entorno (Bradshaw & Richardson, 

2009). La educación y el desarrollo desempeñan un papel central en todas las definiciones del 

bienestar infantil. Y lo que es más importante, todos estos ámbitos deben cumplirse para lograr un 

buen bienestar. Una buena puntuación en educación, por ejemplo, no compensa una puntuación baja 

en recursos materiales. 

El bienestar se refiere a la capacidad del niño para ser feliz en la vida, desarrollar y mantener 

relaciones positivas con los demás y afrontar los retos de una manera apropiada para él. También 

incluye la capacidad de hacer frente a los sentimientos negativos y a los acontecimientos de la 

vida, de recuperarse ante la adversidad y, en general, incorpora el concepto de resiliencia (Friedli y 

Organización, 2009). Es importante destacar que, independientemente de su definición, el 

bienestar es más que la ausencia de mala salud o enfermedad mental (Keyes, 2007). Los 

investigadores han propuesto un modelo bicontinuo del bienestar, en el que afirman que el 

bienestar y la mala salud mental no son opuestos. Más bien deberían considerarse dos conceptos 

distintos que pueden coexistir. En la práctica, esto significa que un joven puede tener una 

enfermedad mental (como autismo o ataques de pánico) y, al mismo tiempo, experimentar 



 

bienestar. La figura 2.1 ilustra este modelo, en el que se considera que las personas con un alto nivel 

de bienestar son prósperas, lo que significa, por ejemplo, tener un equilibrio saludable entre las 

emociones positivas y negativas, ser capaz de utilizar las habilidades, conocer sus valores y ser 

psicológicamente resistente (Keyes, 2007). 

 

Figura 2.1. El modelo de los dos continuos de la salud mental y el bienestar de Keyes, 2007. 

Teorías del bienestar 
 

Las definiciones anteriores de bienestar infantil incluyen tanto factores individuales 

(micronivel) como comunitarios y sociales (macronivel), lo que aumenta aún más la complejidad de 

su definición y medición. Desde esta perspectiva, el bienestar puede medirse a nivel macro, por 

ejemplo, observando la riqueza, la libertad, la esperanza de vida y la calidad educativa de la sociedad 

(Ben-Arieh et al., 2014). A un nivel más individual, se suele distinguir entre bienestar eudaimónico 

y hedónico. Según la tradición eudaimónica del bienestar psicológico, el objetivo de la vida es lograr 

una vida floreciente, satisfactoria y significativa. (Huta & Waterman, 2014). En la tradición hedónica 

del bienestar, la felicidad y el bienestar subjetivo se consideran el resultado de la optimización del 

afecto positivo y la minimización del afecto negativo. El bienestar hedónico puede verse como la 

buena vida, donde la maximización del placer es el objetivo final. 

 

Tanto la tradición eudaimónica como la hedónica se remontan a los antiguos filósofos griegos. 

Durante muchos años, los científicos han sostenido que el bienestar tiene un componente emocional 

y psicológico y, más recientemente, otros científicos han destacado la importancia de añadir el 

componente social del bienestar a la descripción del florecimiento humano: comprometerse y 

contribuir positivamente al bienestar y al buen funcionamiento de la sociedad (por ejemplo, Keyes, 



 

Shmotkin y Ryff, 2002). La última sugerencia de los científicos es añadir un componente espiritual, 

que añade la importancia de conceptos como "sentido de la vida" y "trascendencia" a la definición y 

medición del bienestar (por ejemplo, Paloutzian et al., 2021) No obstante, todas estas teorías se 

centran en adultos jóvenes y mayores, pero pueden ser relevantes para el bienestar infantil. En 

definitiva, como muestra este breve resumen, definir el bienestar es un proceso continuo y complejo, 

ya que los seres humanos forman parte de una amplia red de factores que se influyen mutuamente, 

y la ciencia sólo lo está reconociendo paso a paso. 

  



 

Bienestar individual 
 

Renger et al. (2000) esboza seis dimensiones interrelacionadas del bienestar (véase también la 

figura 2.2). Cada dimensión es un elemento esencial del bienestar, y todas son importantes para el 

bienestar del individuo. A lo largo de la vida, la relevancia de cada dimensión puede variar, pero una 

dimensión no puede compensar a las demás. Todas son necesarias, en su propio grado, para el 

bienestar del individuo. Los seis niveles son: 

 Intelectual: Nivel de compromiso con el crecimiento personal, la creatividad y las 

actividades intelectuales (Roscoe, 2009) 

 Emocional: Tener una visión positiva de uno mismo, ser consciente de los propios 

sentimientos y ser capaz de regularlos, y tener interacciones positivas con otras personas, la 

comunidad y el entorno (Keyes, 2007; Roscoe, 2009; Ryan y Deci, 2017). 

 Físico: Incluye una percepción positiva de la salud física y estar contento con el propio 

estado físico, así como mantener un estilo de vida saludable. (Roscoe, 2009). 

 Espiritual: Tener un sentido y un propósito en relación con los demás y el mundo que nos 

rodea (no requiere una religión) (Roscoe, 2009). 

 Medio ambiente: El entorno físico, y especialmente nuestro entorno natural, influye en cómo 

nos sentimos (Renger et al., 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Modelo de bienestar  (de Renger et.al. 2000) 

 

  



 

El bienestar como sistema 
 

En un enfoque más dinámico, se ha propuesto el "motor del bienestar" para definir el bienestar 

(tabla  2.1), adoptando un enfoque sistémico (entrada, proceso, resultado) hacia el bienestar 

(Jayawickreme, Forgeard, & Seligman, 2012). El input de este modelo puede ser exógeno o 

endógeno, con variables exógenas relacionadas con el entorno o el contexto (por ejemplo, los 

ingresos) y el input endógeno relacionado con variables de personalidad. Las variables de proceso 

son los estados internos y las elecciones que hacen las personas y que influyen en el resultado del 

bienestar, que se describen como comportamientos voluntarios. Un ejemplo de la aplicación del 

modelo del "motor del bienestar" en el contexto escolar son los puntos fuertes del carácter (por 

ejemplo, la perseverancia o la inteligencia social) como entrada, el afecto relacionado con la escuela 

como proceso y el funcionamiento escolar positivo como resultado. (Weber, Wagner, & Ruch, 2016). 

Así, los alumnos con un alto grado de perseverancia experimentan un mayor afecto positivo 

relacionado con la escuela, lo que, a su vez, se relaciona con un mejor funcionamiento escolar. 

Tabla 2.1. Componentes del enfoque del Motor del Bienestar, adaptado de (Jayawickreme et al., 2012) 

Entrada Proceso Resultado 

Determinantes Ejemplos Determinantes Ejemplos Determinantes Ejemplos 

Recursos Educación Estados Afecto positivo Comportamientos Compromiso 

exógenos Ingresos internos que Autocontrol voluntarios Realización 

 Libertad influyen en las Evaluaciones característicos Relaciones 

 Espacios decisiones cognitivas del bienestar sociales 

 verdes individuales    

Rasgos 

endógenos 

Talentos         / 

Virtudes 

Capacidades 

/

/ 

    

 

  



 

Factores determinantes del bienestar infantil 
 

Los factores que influyen en el bienestar infantil pueden ser muy diversos y abarcar desde las 

características de personalidad del niño hasta el contexto comunitario más amplio. Estos ámbitos 

pueden clasificarse en cuatro niveles diferentes (Nagaoka et al., 2015) -individual, comunitario, 

social y medioambiental- que interactúan de forma compleja (figura 2.3). Para los profesores que 

trabajan en el bienestar de los escolares, cuanto más cerca del círculo interior del modelo (es decir, 

más cerca del individuo), más influencia puede haber. A nivel del entorno, la mayoría de las 

circunstancias probablemente deberían darse por sentadas, y los profesores pueden tener un 

mayor impacto a nivel individual o escolar. Independientemente del grado de control, es importante 

ser consciente de las circunstancias en las que se desenvuelve un niño, ya que esto puede situar 

determinados comportamientos y condiciones en la perspectiva adecuada. Del mismo modo, puede 

ayudar a situar la promoción del bienestar en un entorno escolar en su contexto más amplio y 

comprender qué factores influyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Determinantes individuales, comunitarios, sociales y ambientales de la salud mental de los 

jóvenes (de Kuosmanen, Dowling y Barry, 2020) 



 

Factores individualese 

Los factores a nivel individual suelen ser los que se describen como rasgos endógenos dentro del 

enfoque del Motor del Bienestar. Uno de estos rasgos es el carácter. Se han distinguido seis puntos 

fuertes del carácter que son importantes para el bienestar (Park & Peterson, 2005): Sabiduría y 

conocimiento (adquisición y uso del conocimiento), Coraje (voluntad de lograr un objetivo frente a 

la oposición), Humanidad (atender y hacerse amigo de los demás), Justicia (fortalezas cívicas que 

subyacen a una vida comunitaria sana), Templanza (proteger contra el acceso) y Trascendencia 

(conexiones con el universo más amplio y que proporcionan significado). 

Los factores a nivel individual también pueden surgir de la interacción entre factores endógenos 

y exógenos. Las experiencias de la primera infancia, como tener un vínculo emocional positivo con 

los cuidadores, pueden tener un efecto duradero en el desarrollo y el bienestar de los niños (Walker 

et al., 2011). Por otra parte, la adversidad en la infancia es un factor de riesgo destacado de mala 

salud mental (Porche, Costello y Rosen-Reynoso, 2016). 

 

Entorno social directo (familia, escuela, contexto extraescolar) 
 

El entorno social directo son las personas más cercanas al niño, y éste es también el contexto 

más importante para su bienestar. Por lo tanto, es esencial establecer relaciones sociales eficaces 

en este nivel. Los beneficios que pueden obtenerse de las redes sociales y las interacciones sociales 

se denominan a veces capital social. 

El entorno escolar desempeña un papel esencial en el bienestar de los niños. No solo a través de 

intervenciones específicas dirigidas a la promoción del bienestar, sino también de formas más 

indirectas de aprendizaje de habilidades sociales y emocionales (Barry, Clarke y Dowling, 2017). 

Las formas indirectas de aprendizaje incluyen, por ejemplo, la calidad de las relaciones recíprocas 

entre alumnos y la relación del alumno con el profesor (Coleman, 1988; Lau & Li, 2011; Parker & 

Asher, 1993). Por ejemplo, la calidad de las relaciones recíprocas entre los alumnos y la relación del 

alumno con el profesor, que es importante para modelar un papel saludable o para crear un entorno 

de aprendizaje emocionalmente seguro en el que adquirir y desarrollar nuevas competencias. El 

importante papel que desempeña el entorno escolar en el bienestar de los niños no sólo se reconoce 

a nivel académico, sino que también ha sido reconocido a nivel político por el Consejo de Europa (CdE, 

2022). 

El contexto extraescolar, a veces denominado sector juvenil, también desempeña un papel único 

en el mantenimiento y el desarrollo del bienestar infantil, ya que ofrece un magnífico escenario para 

practicar y reforzar una serie de competencias sociales y emocionales. El entorno juvenil se 

caracteriza por una metodología de aprendizaje no formal, que utiliza formas experienciales de 

aprendizaje intencional. Puede tratarse de los scouts o de cualquier tipo de club deportivo donde, 

por ejemplo, se desarrollan inevitablemente las habilidades de colaboración y comunicación. 

El primer y más importante actor en el desarrollo saludable del bienestar infantil es la familia 

directa. Un apego emocional sano y seguro con el cuidador principal desde el nacimiento constituye 

la primera y más importante fuente de bienestar, con repercusiones duraderas a lo largo de toda la 

vida (Bowlby, 1979). También en el entorno escolar, un vínculo seguro del niño con el profesor parece 

de gran importancia para la experiencia escolar (por ejemplo, Commodari, 2013). Aunque los padres 

son probablemente la fuente de influencia más importante en la vida de los niños y adolescentes 



 

(Tuominen & Haanpää, 2022) la investigación también ha demostrado que tener una relación positiva 

con "un buen  adulto" puede ayudar a los jóvenes a desarrollar resiliencia y superar la adversidad 

(Masten et al., 1990; Dooley et al., 2019). Además de en la escuela, este recurso social también puede 

encontrarse en la comunidad, por ejemplo en las redes de apoyo social (Putnam, 2000; Tuominen & 

Haanpää, 2022) así como en las características del vecindario y la seguridad (Coulton & Korbin, 2007; 

Lee & Yoo, 2015; McDonell, 2007). 

 

Factores comunitarios 

 

Un individuo siempre forma parte de un ecosistema, como la familia o el entorno escolar en el 

caso de los niños. Esto implica también que la responsabilidad del bienestar de un individuo recae 

en la comunidad en general. Esto es más fácil de entender en el caso de los niños que en el de las 

personas mayores, ya que nuestras sociedades occidentales tienden a hacer del cuidado del 

bienestar una responsabilidad propia de los individuos. Sin embargo, la calidad de las sociedades 

tiene una gran influencia en el bienestar de los niños y, en particular, en cómo se les percibe dentro 

de una cultura. 

El capital social, definido como "las redes de relaciones entre las personas que viven y trabajan 

en una sociedad determinada, que permiten que esa sociedad funcione eficazmente" 1  , es un 

poderoso recurso que puede evitar que los niños sufran daños e impulsar su bienestar (Ferguson, 

2006; Putnam, 2000). El capital social puede encontrarse en todas las comunidades. El capital social 

consta de tres dimensiones: relaciones sociales, confianza en los demás y reciprocidad. (Putnam, 

2000). En el hogar, estos factores incluyen, por ejemplo, el nivel de interés de los padres por los 

niños. (Coleman, 1988; Ferguson, 2006). El capital social también puede encontrarse en los 

entornos educativos. 

 

Contexto social, económico y político 

 

Los factores sociales, como la economía o la política, influyen enormemente en la sensación de 

bienestar del individuo. Por ejemplo, vivir en circunstancias políticas extremadamente represivas 

tendrá inevitablemente un efecto perjudicial sobre el bienestar a largo plazo (Punamäki, 1996). Del 

mismo modo, los jóvenes desfavorecidos desde el punto de vista socioeconómico y los jóvenes 

inmigrantes tienen más probabilidades de padecer una peor salud mental y de abandonar 

prematuramente los estudios (Bronstein & Montgomery, 2011; Reiss, 2013). Se ha comprobado que 

la pobreza o la desigualdad disminuyen el rendimiento escolar, el bienestar infantil y las 

                                                             

1 "Capital Social | Definición de Capital Social por el Diccionario Oxford en Lexico.com 

también significado de Capital Social". Diccionarios Lexico | Español. Recuperado el 23 de agosto de 2022. 
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oportunidades en la vida en general. (Brooks-Gunn, 1997; Duncan, Yeung, Brooks-Gunn, & Smith, 

1998; Ferguson, Bovaird, & Mueller, 2007; Pickett & Wilkinson, 2007). 

Factores sociales como la guerra, la pobreza, las desventajas sociales, el abuso de los derechos 

humanos, la violencia y la exclusión social, todos tienen un impacto negativo y perjudicial en la 

salud y la salud mental de los niños de todas las regiones del mundo (OMS, 2014). Aunque se trata 

de un factor difícil, si no importante, de cambiar en el contexto escolar, es importante tener en cuenta 

en qué circunstancias trata de prosperar un niño o en qué lugar ha crecido. 

Entorno físico 

El entorno físico, a menudo descuidado, puede tener una profunda influencia en el bienestar 

infantil. Las viviendas hacinadas, por ejemplo, afectan negativamente al rendimiento escolar, la 

salud física y el comportamiento (Solari & Mare, 2012). La contaminación acústica es otro ejemplo 

de factor ambiental que tiene efectos perjudiciales en el bienestar infantil (Schubert et al., 2019). 

Además, y como ya se ha mencionado, la percepción de la seguridad del barrio y la posibilidad de 

jugar también son importantes. Un apego adecuado del niño al lugar donde vive contribuye al 

bienestar (Albers, Ariccio, Weiss, Dessi, & Bonaiuto, 2021). El lugar se considera algo más que los 

aspectos físicos, ya que también incluye su dinámica social. 

El medio ambiente puede tener diversos efectos en el bienestar infantil. Roscoe (2009) amplía 

el bienestar social para abarcar también la interacción entre un individuo y la naturaleza. De hecho, 

se ha comprobado que los entornos naturales influyen positivamente en la salud mental de tres 

maneras (Markevych et al., 2017): 

1) Al reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo y el rendimiento cognitivo (restauración) 

2) Evitando otros factores perjudiciales para el medio ambiente, como la contaminación atmosférica o 

acústica (mitigación). 

3) Facilitando comportamientos que fomenten la resiliencia, como la actividad física o las interacciones 

sociales (instauración). 

La investigación dirigida específicamente a los niños ha revelado que la exposición a los espacios 

verdes puede mejorar el bienestar general de los niños (McCormick, 2017), así como determinantes 

del bienestar como experimentar estrés (Van Aart et al., 2018), tener un estilo de vida saludable 

(Islam, Johnston, & Sly, 2020; Ohly et al., 2016; Raney, Hendry, & Yee, 2019), el comportamiento 

(Bijnens, Derom, Thiery, Weyers y Nawrot, 2020; Vanaken y Danckaerts, 2018), la autorregulación 

y el rendimiento cognitivo (Moens et al., 2019)el desarrollo intelectual (Bijnens et al., 2020) y el 

comportamiento prosocial. (Putra et al., 2020; Raney et al., 2019). Es importante destacar que no 

sólo la exposición residencial a los espacios verdes es importante, sino también la exposición a los 

espacios verdes en la escuela. (Browning & Rigolon, 2019; Ohly et al., 2016). 

Efectos indirectos en los cuatro niveles de determinantes del 

bienestar infantil 

Debe reconocerse que los determinantes a nivel individual, comunitario, social y ambiental 

interactúan de manera compleja y que experimentar factores de riesgo en un nivel puede aumentar 

la probabilidad de factores de riesgo posteriores en otros niveles. Por ejemplo, un estatus 



 

socioeconómico más bajo suele estar relacionado con una menor exposición a los espacios verdes, 

así como a los espacios verdes en sí. A su vez, se ha observado que los espacios verdes influyen 

positivamente en el funcionamiento cognitivo (de Keijzer, Gascon, Nieuwenhuijsen, & Dadvand, 

2016; Moens et al., 2019). Al mismo tiempo, el estatus socioeconómico está relacionado con una 

crianza disfuncional y un peor rendimiento escolar. (McLoyd, 1998). Las relaciones familiares 

disfuncionales por sí solas también pueden aumentar la probabilidad de que los jóvenes obtengan 

malos resultados en la escuela y la abandonen prematuramente. El abandono escolar prematuro 

aumenta el riesgo de desempleo, lo que a su vez incrementa el riesgo de mala salud mental. Además, 

los jóvenes en situación de vulnerabilidad, como los que se encuentran fuera del hogar familiar, los 

que están en el sistema de justicia juvenil, los que carecen de hogar y los jóvenes refugiados, tienen 

más probabilidades de haber sufrido traumas en etapas anteriores de su vida, lo que puede llevarles 

a culparse a sí mismos y repercutir negativamente en su desarrollo y su salud mental (Torjesen, 

2019). 

Por otra parte, los factores de protección para una buena salud mental en un nivel (por ejemplo, 

una familia cohesionada) también pueden tener un impacto acumulativo en otros niveles 

(experiencia escolar positiva, funcionamiento social y mejores resultados en la vida). Los espacios 

verdes facilitan la actividad física que, a su vez, mejora la calidad de vida relacionada con la salud de 

los niños (Masini et al., 2021). La investigación también ha analizado lo que necesitan los niños para 

prosperar, y ha identificado que la esperanza, la satisfacción vital, la espiritualidad, los hábitos 

saludables y las actividades de ocio, el comportamiento social, las actitudes hacia la escuela y la 

participación en la comunidad son importantes (Moore & Lippman, 2006). Estos factores abarcan 

los cuatro niveles de bienestar: individual, comunitario, social y medioambiental. 

Resultados del bienestar 

El bienestar está relacionado con muchos aspectos de la vida de un niño, y los resultados del 

bienestar van más allá de los sentimientos positivos momentáneos. Tanto el bienestar hedónico 

(sentirse bien) como el bienestar eudaimónico (sentirse realizado) están relacionados con una serie 

de resultados, como comportamientos saludables, creación de recursos psicológicos y mejora de la 

salud mental y física. Estos resultados pueden ser momentáneos, pero también a largo plazo, o 

incluso producirse en el futuro. Los resultados conductuales del bienestar pueden incluir aquellos 

que: 1) una persona preferiría realizar; 2) contribuyen a mejorar el bienestar, y 3) se definen y 

miden independientemente de otros resultados (Jayawickreme et al., 2012). Los resultados del 

bienestar son numerosos e incluyen el compromiso social, los logros, las relaciones sociales y las 

actividades significativas. (Jayawickreme et al., 2012; Seligman, 2012). También existe una compleja 

interacción entre estos resultados. La salud mental y los resultados educativos, por ejemplo, están 

estrechamente relacionados (Porche, Costello y Rosen-Reynoso, 2016), donde un alto nivel de 

bienestar se relaciona positivamente con el rendimiento académico. Además, factores como la 

resiliencia y las interacciones sociales pueden considerarse tanto predictores como facilitadores del 

bienestar y del resultado del bienestar (Jayawickreme et al., 2012). En este capítulo se analizarán 

varios resultados clave del bienestar: la salud mental y la resiliencia, las relaciones sociales y los 

logros. 

  



 

Salud mental y resiliencia 

La infancia y la adolescencia son un momento crítico para la adquisición de habilidades clave 

para apoyar la salud mental positiva y prevenir problemas de salud mental que pueden preceder a 

los trastornos de salud mental (Hoare, Bott, & Robinson, 2017). Casi la mitad de los trastornos 

mentales se desarrollan antes de los 14 años (Kessler et al., 2007)y especialmente la ansiedad se 

desarrolla durante la infancia. El bienestar infantil, por tanto, también afecta a la salud mental 

durante la edad adulta. 

Por lo tanto, la promoción de la salud mental y el bienestar durante la infancia puede tener 

beneficios que perduren hasta bien entrada la vida adulta. La resiliencia es una capacidad que 

desempeña un papel clave en el mantenimiento de una buena salud mental cuando se afrontan 

contratiempos y situaciones vitales estresantes. La salud mental positiva abarca el concepto de 

resiliencia, que se define como la capacidad de gestionar los sentimientos negativos y los 

acontecimientos vitales y de recuperarse ante la adversidad (Friedli, 2009; Huppert, 2009). Los 

investigadores observaron cómo los niños que viven en circunstancias difíciles consiguen prosperar 

y pronto vieron que la resiliencia no es un poder extraordinario exclusivo de unos pocos niños 

superdotados, sino algo innato en todos los niños (Benard, 2004). Mejorar la resiliencia mediante, 

por ejemplo, el aprendizaje social y emocional (véase el capítulo 4) contribuye positivamente a la 

salud mental, el rendimiento escolar y el funcionamiento social y emocional del niño, tanto durante 

la infancia como en la edad adulta. (Shean, 2015). 

Existen dos modelos principales dentro de la teoría de la resiliencia: el modelo compensatorio 

y el modelo del factor protector (Zimmerman, 2013). En el primer modelo, otros factores 

neutralizan los efectos perjudiciales de los factores de riesgo contrarrestando sus efectos negativos. 

El apoyo social es un ejemplo de ello (Eisman, Stoddard, Heinze, Caldwell y Zimmerman, 2015) así 

como la exposición a espacios verdes (Flouri, Midouhas y Joshi, 2014). Estos factores suelen ser 

exógenos y, por tanto, ajenos al individuo. (Fergus & Zimmerman, 2005). 

En el modelo del factor de protección, se postula que ciertos recursos ayudan a proteger a los 

niños de los factores de riesgo modificando la relación entre estos factores de riesgo y sus resultados. 

Estos factores también están muy relacionados con el bienestar e incluyen, por ejemplo, la 

autoestima (Dumont & Provost, 1999)pero también las emociones positivas, como sugiere la teoría 

de ampliar y construir (Fredrickson, 2001). Estos factores suelen encontrarse dentro del individuo 

(Fergus & Zimmerman, 2005). 

La resiliencia, por ejemplo, ayuda a los niños a afrontar los cambios, como cambiar de clase, ser 

acosados por los compañeros o enfrentarse a problemas familiares como el divorcio. La resiliencia 

no elimina el estrés y el dolor que experimentan los niños, pero les ayuda a superar y a veces incluso 

a dominar las situaciones difíciles de la vida. La falta de resiliencia puede dar lugar a 

comportamientos indeseables como el abuso de sustancias o las conductas violentas (Fergus & 

Zimmerman, 2005). 

Interacciones sociales positivas 

Altos niveles de bienestar, o emociones positivas, ayudan a construir redes sociales y, por tanto, 

recursos sociales (Fredrickson, 2001). Las emociones positivas moldean las interacciones sociales 

al menos de tres formas más: proporcionando información, evocando respuestas emocionales y 

ofreciendo incentivos a los demás (Shiota, Campos, Keltner y Hertenstein, 2004). Las expresiones 

emocionales positivas de los padres, por ejemplo, pueden servir de incentivo para el buen 



 

comportamiento social de los hijos. Varias emociones positivas también sirven explícitamente a 

causas sociales, como la simpatía y el deseo (Buck, 1999). Además de las emociones positivas, otros 

factores exógenos pueden influir en las interacciones sociales. Se ha comprobado, por ejemplo, que 

los entornos naturales facilitan las interacciones sociales de los niños (Putra, Astell-Burt, Cliff, Vella, 

& Feng, 2022; Putra et al., 2020). 

El bienestar también se encuentra asociado tanto a la cantidad como a la calidad de las 

interacciones sociales (Sun, Harris, & Vazire, 2020). Las emociones positivas y la empatía positiva 

de los niños pueden dar lugar a mejores competencias sociales (Sallquist, Eisenberg, Spinrad, 

Eggum y Gaertner, 2009) y se ha observado que las emociones positivas en los niños en edad escolar 

facilitan las relaciones entre iguales (Hubbard & Coie, 1994). En un plano más global, el bienestar se 

relaciona con la paz a través del aumento de los comportamientos sociales (Diener & Tov, 2007). A 

su vez, el capital social es importante para diversos resultados sanitarios. Los recursos sociales, por 

ejemplo, pueden ayudar a aumentar la resiliencia frente a acontecimientos adversos (Eisman et al., 

2015) y tener una buena red social puede proteger contra las enfermedades mentales y físicas a lo 

largo de la vida. (Fiori, Antonucci, & Cortina, 2006; Holt-Lunstad, 2018; Kawachi & Berkman, 2001; 

Montgomery et al., 2020) y  fomentar comportamientos saludables en los niños (Macdonald-Wallis, 

Jago y Sterne, 2012). 

Realización 

Ser capaz de explotar plenamente las propias capacidades es un resultado importante del 

bienestar. Esto incluye la construcción de relaciones sociales positivas, pero también se relaciona 

con el éxito educativo y el éxito laboral más adelante en la vida. En el caso de los niños, la realización 

suele considerarse en un contexto educativo, y se aplica no solo a la escuela, sino también, por 

ejemplo, a tener éxito en los deportes o a aprender a tocar un instrumento. En general, la realización 

- o el dominio -   es un importante refuerzo de la salud mental y la autoestima (White & Kern, 2018). 

Por otra parte, la adversidad en la infancia tiene consecuencias negativas para el compromiso 

escolar y el rendimiento académico (Porche et al., 2016). Especialmente la pobreza, la pobreza 

educativa, los antecedentes migratorios y el contexto familiar se consideran factores de riesgo para 

los resultados educativos (Andresen, 2014; Nicholson, Lucas, Berthelsen y Wake, 2012). Se ha 

observado que un bajo nivel de bienestar está relacionado con un menor rendimiento académico 

(Saab y Klinger, 2010). Al mismo tiempo, las emociones positivas pueden potenciar la cognición 

creativa y el rendimiento escolar (Lewis, Huebner, Reschly, & Valois, 2009; Rogaten & Moneta, 2015). 

Sentirse bien en la escuela es un requisito previo para tener un buen rendimiento. El término 

bienestar educativo (Unicef, 2007) recoge este concepto y puede medirse con factores como el 

compromiso escolar y el rendimiento escolar. Escribir pensamientos positivos es, por ejemplo, una 

intervención que puede mejorar el bienestar escolar (Carter et al., 2018). Los sentimientos positivos 

en la escuela pueden desencadenar una espiral ascendente de sentimientos positivos que lleven a 

una experiencia escolar más positiva, que lleve a más experiencias positivas y así sucesivamente 

(Stiglbauer, Gnambs, Gamsjäger y Batinic, 2013). Además, se ha comprobado que las fortalezas del 

carácter como la esperanza, el amor y la inteligencia social están relacionadas con el afecto positivo 

y el funcionamiento escolar (Weber et al., 2016). El bienestar escolar y sus determinantes pueden 

diferir entre niños y niñas (Allen et al., 2018; Renninger, 1998). Un estudio, por ejemplo, reveló que 

para los chicos era más importante disfrutar del trabajo escolar y recibir la ayuda del profesor, 



 

mientras que para las chicas era importante no ser molestadas durante las clases (Løhre, Lydersen, 

& Vatten, 2010). 

Estrechamente relacionado con el concepto de resiliencia introducido anteriormente está el de 

flotabilidad académica, que es la eficacia de los estudiantes para hacer frente a los retos y 

contratiempos académicos (Martin & Marsh, 2008). Se ha encontrado que la flotabilidad académica 

está relacionada con mejores puntuaciones de bienestar de niños y estudiantes (Martin & Marsh, 

2008; Miller, Connolly, & Maguire, 2013; Putwain, Gallard, & Beaumont, 2019). 

El entorno físico (escolar) es otro factor más que puede influir en los resultados educativos. La 

exposición a espacios verdes, por ejemplo, mejora el rendimiento cognitivo y la autorregulación 

(Browning & Rigolon, 2019; Moens et al., 2019). 

Una vez más, los factores que influyen en los logros pueden encontrarse a nivel individual, 

comunitario, social y medioambiental. El éxito educativo es un importante resultado del bienestar. 

Al mismo tiempo, los entornos educativos -como las escuelas- son escenarios ideales para impulsar 

el bienestar infantil. 

  



 

Capítulo 3 
 

Fomento del bienestar en las escuelas 

En todas las definiciones de bienestar infantil, la educación se incorpora como un determinante 

clave. La educación es, por tanto, un entorno importante en el que se puede promover el bienestar. 

En el modelo del "motor del bienestar", el bienestar educativo es un factor importante del proceso 

para facilitar el funcionamiento de la escuela. Este concepto va más allá del mero acceso a la 

educación. Las escuelas también pueden contribuir activamente a aumentar el bienestar infantil, y 

se han propuesto varios programas para potenciar el bienestar y las competencias sociales de los 

niños en la escuela. Como respuesta a un sistema educativo tradicional en el que el desarrollo 

intelectual es el pilar central, se han propuesto enfoques de "desarrollo integral del niño". 

 

Educación positiva: enseñar bienestar en la escuela 

La educación positiva fue propuesta por Seligman, Ernst, Gillham, Reivich y Linkins (2009) como 

medio para enseñar bienestar en la escuela. Es una respuesta a una brecha latente entre cómo los 

padres ven el ideal de la educación y la realidad de lo que se enseña en la mayoría de las escuelas. Es 

decir, la mayoría de los padres quieren que sus hijos sean felices, sanos y seguros de sí mismos, pero 

la mayoría de las escuelas siguen centrándose en el rendimiento, la disciplina y las habilidades 

académicas. Éstas son, por supuesto, importantes, pero también lo son los resultados positivos para 

la salud mental. 

La educación positiva propone salvar esta brecha incorporando el bienestar en el currículo 

escolar para impulsar el rendimiento académico. La necesidad del bienestar educativo también es 

señalada por los docentes (Kidger, Gunnell, Biddle, Campbell y Donovan, 2009). En estos nuevos 

enfoques, el propósito de la educación no es preparar a los niños para una carrera académica, sino 

para convertirse en personas resilientes y sanas que funcionen en una sociedad significativa. Un 

aspecto importante del enfoque de la educación positiva es el "enfoque escolar integral", que amplía 

el ámbito de aplicación a la creación de un clima escolar positivo en el que todas las partes 

interesadas del proceso educativo obtienen buenos resultados (Elfrink, Goldberg, Schreurs, 

Bohlmeijer, & Clarke, 2017). Este enfoque escolar integral parece importante para la eficacia de la 

enseñanza del bienestar. Aunque importante, este enfoque va más allá del alcance de este proyecto. 

Se han desarrollado varios programas prácticos de educación positiva para mejorar el bienestar 

infantil en un entorno escolar formal, que demostraron ser eficaces (Durlak, Weissberg, Dymnicki, 

Taylor y Schellinger, 2011; Elfrink et al., 2017; Fredrickson, 2001). Aquí se presentarán brevemente 

dos de estos programas: CASEL y PsyCAP 
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Aprendizaje social y emocional (CASEL) 

Un programa educativo bien estudiado dirigido a mejorar el bienestar en la escuela es el 

Aprendizaje Social y Emocional (CASEL). En este enfoque, la atención se centra en el desarrollo de 

competencias sociales y emocionales, incluida la autoestima positiva y la autoeficacia, la mejora de 

la gestión de sentimientos, pensamientos y comportamientos, el establecimiento de relaciones 

sociales positivas y el fomento de la capacidad de aprender y adquirir educación (Osher et al., 2016; 

OMS, 2013). Aunque CASEL se desarrolló para adolescentes y adultos jóvenes, también puede ser un 

punto de partida prometedor para el desarrollo de un nuevo modelo de competencias sociales y 

emocionales para el bienestar de los escolares, que, hasta donde sabemos, no está disponible. 

El objetivo de CASEL no es solo mejorar el bienestar, sino también impulsar el rendimiento 

académico y disminuir el riesgo de conductas problemáticas y malestar emocional (Barry & Dowling, 

2015; Durlak et al., 2011). El aprendizaje social y emocional (SEL en sus siglas en inglés) es definido 

por Elias y sus colegas (1997) como el proceso de adquirir y aplicar eficazmente los conocimientos, 

actitudes y habilidades necesarios para comprender y gestionar las emociones, establecer y alcanzar 

objetivos positivos, apreciar la perspectiva de los demás, establecer y mantener relaciones 

positivas, tomar decisiones responsables y manejar situaciones interpersonales de forma 

constructiva. 

CASEL se basa en teorías de promoción de la salud mental (Barry, Clarke, Petersen, & Jenkins, 

2019; Kobus-Matthews, Jackson, Easlick, & Loconte, 2014) y el desarrollo positivo de los jóvenes 

(Lerner, Phelps, Forman y Bowers, 2009) que se centran en un enfoque basado en los puntos fuertes 

a la hora de promover la salud mental de los jóvenes. Centrarse en los puntos fuertes en lugar de en 

los problemas de salud mental ayuda a superar los posibles obstáculos debidos al estigma que los 

jóvenes tienen hacia los problemas de salud mental (Kobus-Matthews et al., 2014). El aprendizaje 

social y emocional pretende facilitar el desarrollo social y emocional de los jóvenes y, de este modo, 

sentar las bases de unos resultados sociales y sanitarios positivos a lo largo de la vida (OCDE, 2015b). 

Al igual que el bienestar, el desarrollo social y emocional tiene lugar en un entorno complejo que 

incluye la familia, la comunidad y contextos culturales y políticos más amplios. (Bronfenbrenner, 

1992) y el desarrollo continúa a lo largo de toda la vida. A través del desarrollo de estas 

competencias sociales y emocionales, los jóvenes acumularán recursos para aumentar su bienestar y 

su resiliencia psicológica. Especialmente esta última parece muy importante, ya que permite navegar 

por la vida en una sociedad que a veces es un lugar difícil y estresante para los jóvenes que necesitan 

encontrar y reclamar su lugar en ella. Centrarse en las competencias sociales y emocionales les 

proporcionará recursos para convertirse en navegantes capaces en la vida. 

Se ha comprobado que la implementación de CASEL o SEL (Social and Emotional Learning) 

mejora el bienestar escolar, el rendimiento académico y la resiliencia (flotabilidad académica) 

(Ashdown & Bernard, 2012; Dowling, Simpkin, & Barry, 2019; Durlak et al., 2011; Green, Ferrante, 

Boaz, Kutash, & Wheeldon-Reece, 2021; Humphrey, 2013; Weissberg, Durlak, Domitrovich, & 

Gullotta, 2015).pero los resultados dependen en gran medida de la calidad del programa y de su 

aplicación. (Weissberg et al., 2015) y de su aplicación. 

PsyCAP 

Otro modelo de competencia que se utiliza cada vez más para mejorar el bienestar educativo es 

el Capital Psicológico (PsyCap). PsyCap se desarrolló dentro del movimiento de la psicología 



 

positiva (Luthans, Luthans, & Luthans, 2004; Luthans & Youssef, 2004). Incluye cuatro conceptos 

clave: la esperanza (un sentimiento de confianza en tiempos de incertidumbre), la autoeficacia 

(tener la confianza necesaria para tener éxito en tu objetivo), la resiliencia (la capacidad de soportar 

la adversidad y recuperarse de los acontecimientos difíciles de la vida) y el optimismo (creer que 

tendrás éxito ahora y en el futuro). 

Se postula que el capital psicológico es menos dinámico que un estado (como el estado de 

ánimo), pero más cambiante que un rasgo (Luthans, Avey, Avolio, & Peterson, 2010) y, por tanto, 

susceptible de formación. La investigación sobre el PsyCap se ha realizado sobre todo con 

empleados (Newman, Ucbasaran, Zhu, & Hirst, 2014) pero cada vez se presta más atención a las 

aplicaciones educativas. (Carmona-Halty, Salanova, Llorens, & Schaufeli, 2019; Siu, Bakker, & Jiang, 

2014). Se han encontrado beneficios para los estudiantes y los niños en edad escolar en el 

rendimiento, la motivación intrínseca, la capacitación para el aprendizaje, el compromiso con el 

estudio, la salud mental, la prosperidad y el bienestar (Carmona-Halty et al., 2019; Datu, King, & 

Valdez, 2018; Finch, Farrell, & Waters, 2020; King & Caleon, 2021; Siu et al., 2014). Por lo tanto, 

parece valioso abordar el desarrollo de estas competencias en los programas escolares. 

 

La importancia de la relación pedagógica cuando se trabaja el 

bienestar 

 

La mayoría de los profesores sabrán que un factor clave en la educación es cómo educa un 

profesor, no sólo lo que se enseña. Esto es especialmente cierto en el tema del bienestar de los niños 

en el aula. 

En el enfoque de la "pedagogía de la educación positiva” (Waters, 2021) el bienestar se 

incorpora en todas las asignaturas y clases de toda la escuela y no simplemente en los momentos 

que abordan explícitamente el bienestar. Esto también se relaciona con el modo de aprendizaje 

atrapado (Blyth, Borowski, Farrington, Kyllonen, & Weissberg, 2019) en la que los alumnos 

aprenden, por ejemplo, del profesor a través de su forma de ser (por ejemplo, siendo optimistas en 

lugar de pesimistas), de cómo afrontan las situaciones estresantes o de la forma en que abordan los 

conflictos en el aula. Algunos investigadores afirman incluso que la calidad de los profesores influye 

más en el aprendizaje de los alumnos que la calidad del plan de estudios, los métodos de enseñanza, 

el edificio escolar o el papel de los padres (Snoek, Swennen, & Van der Klink, 2010). 

Varias características de la relación maestro-alumno en la educación (también conocida como 

relación pedagógica) tienen un gran impacto en la adaptación del niño al entorno escolar y en la 

forma en que puede sentirse lo suficientemente seguro como para poder desarrollarse de la mejor 

manera posible. La adquisición de conocimientos en los niños pequeños viene determinada 

principalmente por el interés (cognitivo) individual, o compromiso. El compromiso del niño mejora 

con las interacciones individuales y receptivas entre profesores y alumnos (McWilliam, 

Scarborough, & Kim, 2003). 

Sentirse emocionalmente seguro es de vital importancia para un niño, ya que diferentes 

partes del cerebro se activan cuando el niño no se siente seguro. Los niños, como los adultos, 

siempre comprueban que están "seguros" (lo que también significa emocionalmente seguros), 



 

antes de abrirse y atreverse a conectar con los demás. Una relación pedagógica positiva, en la 

que hay confianza y conexión entre el profesor y el niño, no sólo conduce a un mejor rendimiento 

escolar, sino también a un mayor bienestar del niño (Rucinski, Brown, & Downer, 2018). 

La teoría de la autodisuasión (Ryan & Deci, 2017) proporciona un marco útil para comprender 

cómo puede fomentarse esta relación pedagógica. Según esta teoría, tres necesidades básicas de 

los niños pueden considerarse fundamentales para la calidad de la relación pedagógica y, por 

tanto, para su bienestar: autonomía, relaciones y competen 

La necesidad de autonomía se refiere a que los niños tengan un cierto nivel de autonomía sobre 

sus tareas y su itinerario de aprendizaje. La curiosidad y el aprendizaje basado en la indagación son 

dos ejemplos de enfoques en los que los alumnos tienen un nivel relativamente alto de autonomía, 

ya que su curiosidad dirige la educación. No siempre será posible o deseable un alto grado de 

autonomía en la educación, pero es importante que los alumnos tengan siempre un cierto grado de 

libertad e independencia para realizar las tareas de aprendizaje de la forma que mejor se adapte a 

ellos. Por ejemplo, cuando se trabaja por proyectos, se recomienda proponer siempre al menos un 

ejercicio alternativo, para que los alumnos puedan hacer una elección que les ayude en su necesidad 

de autonomía. Dar al niño la opción de elegir trabajar solo, en parejas o en un grupo más grande 

también le dará una sensación de autonomía sobre su itinerario de aprendizaje. 

La necesidad de competencia se refiere a que los alumnos se sientan seguros de sí mismos y 

experimenten alegría cuando aprenden. Los autores de la Teoría de la Autodeterminación (Ryan y 

Deci, 2017) creen que los jóvenes tienen la necesidad psicológica de desarrollarse a través de retos       

y que necesitan sentirse seguros de sí mismos para poder aprender y desarrollarse. En educación, 

esto significa que los niños deben recibir tareas que les supongan un reto adecuado y 

proporcionado. Si a un niño se le da una tarea que está por encima de su capacidad, no desarrollará 

su bienestar, sino que puede hacer que se sienta incompetente, lo que tiene efectos perjudiciales. 

Por supuesto, un niño también debe ser desafiado para aprender, por lo que podemos recomendar 

proponerle dos o tres juegos que difieran en nivel de dificultad y dejar que el niño decida cuál le 

gustaría hacer. A algunos niños les gustan más los retos que a otros y no se recomienda obligar a 

ningún niño a hacerlo. Un niño que elige la alternativa más "fácil" probablemente no se siente tan 

competente como otro que se decanta inmediatamente por un juego más difícil. Aprender a confiar 

en sus propias cualidades y capacidad de aprendizaje a menudo sólo requiere tiempo y paciencia. 

La comprensión por parte del profesor de lo que necesita un niño para sentirse seguro de sí mismo 

o de cuándo desafiarle positivamente mediante el estímulo es esencial para la calidad de la relación 

pedagógica. 

La necesidad de relación o conexión de la Teoría de la Autodeterminación afirma que los 

niños rinden al máximo cuando se sienten emocionalmente seguros y conectados con sus 

profesores, compañeros y temas de aprendizaje. También incluye que los alumnos sean 

apreciados por lo que son, por los puntos fuertes de su carácter y por sus valores. 

En la práctica, como ya se ha mencionado, esto podría traducirse, por ejemplo, en una clase en 

la que los alumnos pudieran elegir entre dos o tres ejercicios (con diferencias de tema y/o nivel de 

dificultad), decidir si quieren hacerlo solos o con compañeros, sentirse seguros de que pueden hacer 

el ejercicio y ser apreciados por las cualidades positivas que expresan al hacerlo. 

Un profesor que entiende, ve y se ocupa de estas tres necesidades psicológicas es un gran apoyo 

para el niño y su educación para el bienestar. Ofrecer apoyo emocional, en particular, mostrado a 

través de altos niveles de calidez, respeto, afecto positivo, un enfoque centrado en el niño y la 



 

sensibilidad y capacidad de respuesta del profesor, es fundamental para la educación del bienestar 

(Buyse, Verschueren, Doumen, Van Damme, & Maes, 2008). Por último, la presencia atenta del 

profesor también es importante en la enseñanza del bienestar. Este tipo de presencia puede definirse 

como "un estado de conciencia alerta, receptividad y conexión con el funcionamiento mental, 

emocional y físico tanto del individuo como del grupo en el contexto de sus entornos de aprendizaje, 

y la capacidad de responder con un paso siguiente considerado y compasivo" (Rodgers & Raider-

Roth‐, 2006). Esto significa básicamente ser un recurso estable y emocionalmente arraigado para el 

niño en el importante entorno escolar en el que aprenderá algunas de las habilidades más 

importantes de la vida. 

Así pues, la educación positiva, o la enseñanza del bienestar en la escuela, tiene un gran 

potencial para mejorar el bienestar infantil y, potencialmente, también el de los adultos. Varios 

programas ya se han aplicado con éxito. Sin embargo, lo que falta en la actual base de pruebas son 

conocimientos sobre el tipo de competencias que deben tener los niños para mejorar su bienestar. 

Estas competencias son un elemento clave para desarrollar y aplicar con éxito, por ejemplo, 

intervenciones de aprendizaje basadas en el juego. 



 

Capítulo 4 El desarrollo de un 

modelo de competencias para el 

bienestar infantil 
 

Contexto y diseño 

En los capítulos anteriores hemos analizado varias teorías relevantes para el desarrollo del 

bienestar infantil. Una de las principales limitaciones de estas teorías es que están 

desarrolladas para adolescentes y adultos jóvenes. Por lo tanto, las competencias como, por 

ejemplo, el marco CASEL, pueden no ser relevantes para los escolares de 6 a 11 años. Hasta 

donde sabemos, no existe un marco de competencias de este tipo, y sin embargo es necesario 

para el desarrollo de un programa escolar eficaz y de actividades destinadas a promover el 

bienestar infantil. 

Como parte de este proyecto Erasmus+ nos propusimos desarrollar un modelo de 

competencias para el bienestar infantil y realizamos un estudio cualitativo con profesores y 

padres para identificar las competencias que consideran importantes para el bienestar de los 

escolares. La pregunta de investigación que guiaba el estudio era la siguiente "¿Cuáles son las 

cualidades (competencias) importantes para el bienestar de los niños?". 

Se invitó por correo electrónico a profesores y padres que están en contacto directo con 

niños de 6 a 11 años a que hicieran una descripción narrada de un niño/a de ese grupo de edad 

con un alto nivel de  bienestar. Los encuestados procedían de Italia, Portugal, Eslovenia, España 

y Letonia. En total, 25 personas respondieron a la invitación: 11 padres y 14 profesores (véase 

la Tabla 4.1). Los resultados se analizaron con el fin de identificar las cualidades específicas 

(competencias) que son importantes para el bienestar de los niños y que pueden desarrollarse 

en un programa de enseñanza primaria. Los resultados de este análisis se utilizan para 

desarrollar un modelo de competencias para el bienestar infantil, que servirá de base para el 

desarrollo de las herramientas y metodologías prácticas en el marco del Resultado 2 (IO2) de 

este proyecto. 

País Profesor Padres 

Eslovenia 4 4 

España 5 3 

Letonia 4 3 

Italia 0 1 

Portugal 1 0 

Tabla 4.1. Nacionalidades de los encuestados en el estudio cualitativo 



 

Metodología de análisis 

Se llevó a cabo una forma híbrida de análisis temático inductivo y deductivo (Braun & Clarke, 

2006) para explorar y categorizar los datos en relación con el objetivo del estudio. El análisis temático 

"es un método para identificar, analizar y presentar patrones (temas) en los datos". (Braun & Clarke, 

2006, pp 79). 

El análisis temático constó de varias fases que se han seguido (Tabla 4.2; Braun y Clarke, 2016). Este 

proceso de análisis fue recursivo, ya que fue avanzando y retrocediendo entre las distintas fases, en lugar 

de seguir un orden lineal estricto en el que las fases se sucedían solo cuando la anterior había finalizado 

por completo. 

Tabla 4.2 Seis fases del análisis temático (Braun & Clark, 2006) 

La codificación se realizó utilizando el software MaxQDA, sin un marco preexistente y la 

originación de temas se realizó según el modelo de Jones et al. (2017) ya que este ofrecía el mejor 

ajuste a los datos. El modelo de competencias de Jones se desarrolló para adolescentes jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Este modelo anterior (Jones et al., 2017) es una adaptación de un estudio anterior 

(Kuosmanen et al., 2020)2 coordinado por la fundación Anatta. Para este estudio cualitativo 

actual, las competencias (es decir, los temas) se dividieron en estos seis dominios del modelo 

de Jones: cognitivo, emocional, social, valores, perspectiva/concepto mental e 

identidad/autoimagen. Además, el análisis reveló un séptimo dominio (adicional): físico. 

Resultados: El modelo de competencias para el bienestar de los 

escolares 

Basándonos en nuestro análisis temático, identificamos un total de 27 competencias que, 

según padres y profesores, son esenciales para desarrollar y mantener el bienestar infantil. 

Las competencias se consideran una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes 

(UE, 2017). Para cada uno de los siete dominios de competencias de bienestar (seis basados 

en Jones et al, 2017 más el físico) identificamos 7 competencias cognitivas, 3 emocionales, 6 

sociales, 3 de valores, 2 de perspectiva/mente, 4 de identidad/autoimagen y 2 físicas. La tabla 

4.3 presenta las competencias, su descripción y un ejemplo de cita para cada competencia. 

El ámbito cognitivo se refiere a la capacidad de los niños para fijarse objetivos y 

alcanzarlos. Incluye una amplia gama de resultados, como el autocontrol, la creatividad y la 

atención. 

En el presente estudio, los padres y los profesores mencionaron siete aptitudes. Se espera 

que los niños con un alto nivel de bienestar sean capaces de pensar de forma crítica, resolver 

problemas de forma independiente, fijarse objetivos y cumplirlos, tomar la decisión correcta, 

ser creativos, experimentar la capacidad de decidir sobre su propia vida, y también deben ser 

capaces de expresar sus propios pensamientos y sentimientos. 

El dominio Emocional se refiere tanto a la comprensión y regulación de las emociones de 

los niños como a su capacidad para reconocer estas emociones en otras personas y mostrar 

empatía. Se mencionaron tres habilidades para los procesos emocionales: reconocimiento y 

comprensión de las emociones, expresión y autorregulación emocional, y empatía. Así pues, 

los niños con un alto nivel de bienestar son capaces de reconocer, comprender y manejar 

eficazmente las emociones. Además, pueden empatizar con otros niños y tienen buenas 

habilidades de autorregulación. 

En el ámbito social, las interacciones sociales y su calidad son fundamentales. Las 

habilidades sociales son necesarias para que los niños establezcan y mantengan interacciones 

sociales positivas y duraderas. 

Dentro de este tercer dominio, se encontraron seis habilidades. Los niños con un alto nivel 

de bienestar pueden comunicarse eficazmente y también resolver conflictos de forma 

independiente y positiva. Además, las interacciones sociales eficaces y positivas se reflejaban 

en habilidades relacionadas con el establecimiento de relaciones sólidas tanto con compañeros 

                                                             

2 https://positivementalhealth.eu/wp-content/uploads/2021/02/O1_full_web.pdf 



 

como con adultos, el respeto a las necesidades de los demás, el perdón y la capacidad de 

colaboración. 

Los valores se refieren a valores culturalmente específicos que son necesarios para 

funcionar dentro de la sociedad y formar parte de ella. Estos valores pueden ser éticos y 

cívicos. En el ámbito de los valores se mencionan tres aptitudes: mostrar interés por la 

comunidad, los valores familiares y respetar las normas y los valores en un contexto social. 

El ámbito de la perspectiva y la mentalidad se refiere a la forma en que los niños ven el 

mundo que les rodea y a los demás. En este ámbito, los padres y los profesores mencionaron 

dos aptitudes. Se trata de la apertura mental, la curiosidad y el optimismo. 

El ámbito de la identidad/autoimagen está relacionado con la forma en que los niños se 

ven y se definen a sí mismos, y con lo que son capaces de conseguir. Se caracterizaba por cuatro 

aptitudes, a saber, tener conciencia de sí mismo, una mentalidad orientada al crecimiento 

(personal), autoestima y autocompasión. 

Por último, los padres y los profesores también mencionaron las competencias en el 

ámbito físico. Este ámbito es nuevo en este contexto de bienestar infantil y no se incluyó en el 

modelo original de Jones y sus colegas (2017). Aquí se mencionaron dos competencias: ser 

activo y ser lúdico. 

Utilización práctica de este modelo de competencias 

Como se ha presentado en los capítulos anteriores de este informe, no se dispone, que 

sepamos, de un modelo de competencias sociales y emocionales para el bienestar infantil. Por 

lo tanto, es difícil desarrollar intervenciones para el grupo objetivo -niños de 6 a 11 años- que 

promuevan eficazmente su bienestar. Este estudio puede ofrecer una primera propuesta 

práctica a esta necesidad de un modelo. En el presente proyecto, se desarrollará un conjunto 

de actividades basadas en juegos para escuelas primarias con el fin de promover el bienestar 

infantil. Las metodologías se basarán en estas competencias individuales y se dirigirán a ellas. 

El modelo de competencias desarrollado en este estudio se basó en la estructura de un 

modelo anterior desarrollado para adolescentes jóvenes (Jones et al., 2017). En general, la 

estructura de las competencias mencionadas por los padres y profesores encajaba bien con el 

modelo de competencias de Jones. Sin embargo, había algunos resultados que parecían ser 

exclusivos de los niños en edad escolar. Lo más llamativo es que se encontró un séptimo 

dominio adicional -físico-, con énfasis en la importancia de ser activo y lúdico. La mayor parte 

de la atención se centró en los ámbitos cognitivo  y social. En el ámbito cognitivo, se hacía 

especial hincapié en el pensamiento independiente, mientras que en el ámbito social era 

importante establecer relaciones sociales y tener buenas habilidades sociales con los demás. 

No sólo parecía importante pensar positivamente de los demás, sino que también se hacía 

hincapié en la importancia de pensar bien de uno mismo y ser amable con uno mismo. Ser 

optimista, abierto de mente, curioso y creativo representaban elementos del desarrollo positivo. 

En cuanto a los valores, las competencias se formulaban sobre todo hacia el entorno social 

directo (familia y escuela) y menos hacia la comunidad o la sociedad, lo que puede reflejar la 

importancia de la relación social de los niños pequeños. 



 

Las habilidades incluidas en el modelo de competencias coincidían en gran medida con 

aquellas a las que apunta el Aprendizaje Social y Emocional (autoestima; autoeficacia; gestión 

de sentimientos, pensamientos y comportamientos; establecimiento de relaciones positivas; 

fomento de la capacidad de aprender) y con las del enfoque Capital de la Psicología Positiva 

(esperanza; autoeficacia; resiliencia; optimismo). En general, las habilidades mencionadas por 

los padres y profesores estaban relacionadas en su mayoría con el bienestar eudaimónico 

(llegar a ser la persona que uno es). 

Las habilidades se mencionaron sobre todo en términos de los ámbitos intelectual, 

emocional y espiritual que fueron mencionados por Renger et al. (2000). Además de las 

competencias, los padres y los profesores también se refirieron a factores exógenos (por 

ejemplo, riqueza, libertad) y, sobre todo, se mencionaron con frecuencia los factores 

ambientales (por ejemplo, crecer en un entorno seguro y en un entorno social de apoyo). 

Sorprendentemente, se mencionó poco la importancia de la salud física. 



 

 

Dominio / 

habilidad 

Descripción Ejemplos de citas 

Cognitivo Cómo pienso  

Pensamiento 

crítico 

Capacidad para analizar adecuadamente la 

información con el fin de formarse una opinión. 

"Para mí, un niño con un alto 

nivel de bienestar es 

simplemente un niño curioso, 

inquieto, dinámico, ruidoso, que 

se lo cuestiona todo, [...]". 

- Profesora, España 

Resolución de 

problemas 

Ser capaz de identificar un problema y sus posibles 

soluciones, y comprender los pros y los contras de 

cada una de ellas. 

"María entiende que me 

gustaría disponer de más 

tiempo para estar con ella y me 

sugiere que reorganicemos las 

tareas domésticas para poder 

dedicar tiempo a descansar y 

estar con ella." - Padre, España 

Fijación y 

consecución de 

objetivos 

Capacidad para fijar objetivos personales adecuados 

y alcanzarlos mediante la acción. 

"El niño también debe aprender 

y entender cómo  completar las 

cosas, fijarse un objetivo, ver el 

significado de conseguirlo". - 

Padre, Letonia 

Toma de 

decisiones 

La toma de decisiones es la capacidad de tomar  

decisiones con conocimiento de causa en un 

momento dado. Esta habilidad requiere que los  

jóvenes evalúen posibles cursos de acción, las 

consecuencias potenciales de cada alternativa, la 

probabilidad de cada posible resultado, y que sean 

capaces de seleccionar el más apropiado y ponerlo 

en práctica. 

"El niño aprende a tomar 

decisiones y a discutir los 

problemas de acuerdo con su 

edad". - Profesor, Letonia 

Capaz de 

expresar 

pensamientos y 

opiniones 

Sentirse seguro al expresar pensamientos y 

opiniones. 

"Como no dependen tanto de la 

aprobación externa, no tienen 

miedo de decir lo que piensan  o 

de defenderse cuando creen 

que se les ha tratado 

injustamente". - Padre, 

Eslovenia 

 



 

 

 

Voluntad Tener un sentido de voluntad y autonomía 

sobre la propia vida y el propio entorno. 

Sentirse capaz de asumir la responsabilidad 

de su propio comportamiento, emociones y 

pensamientos. 

"A esta edad, sobre todo más adelante, los 

niños emocionalmente equilibrados están 

muy orgullosos de ser cada vez más 

responsables de sí mismos". - Madre, 

Eslovenia 

Emocional Cómo me siento  

Alfabetización 

emocional 

Conocimiento y expresión de las 

emociones. Capacidad de reconocer, 

comprender y diferenciar una amplia 

variedad de emociones, así como de 

expresarlas de forma constructiva. Esto 

incluye, por ejemplo, saber que las 

emociones se desvanecen con el tiempo. 

"Yvonne es una niña que expresa todos los 

sentimientos en las distintas situaciones: 

alegría, risa, preocupaciones, tristeza, 

decepción, enfado. También sabe expresar 

esos sentimientos y enfrentarse a ellos. 

Sabiendo que algunas reacciones son 

socialmente inaceptables". - Profesora, 

Eslovenia 

Regulación 

de las 

emociones 

La capacidad de responder a las continuas 

exigencias de la experiencia con una gama 

de emociones y de una manera que apoye 

el propio bienestar, sea socialmente 

tolerable y lo suficientemente flexible como 

para permitir reacciones espontáneas, así 

como la capacidad de retrasar las reacciones 

espontáneas cuando sea necesario. Incluye 

la capacidad de actuar incluso cuando se 

experimenta miedo. 

"María expresa a menudo emociones de 

felicidad, pero en general puede expresar 

todas las emociones que siente e intenta 

gestionarlas hablando de ellas." - 

Profesora, España 

Empatía y 

compasión 

La empatía consiste en ser capaz de 

adoptar la perspectiva de otra persona, 

comprender y sentir lo que sienten los 

demás, tanto desde el punto de vista 

afectivo como cognitivo. 

La compasión por los demás es un 

sentimiento de bondad, un sentimiento de 

buen corazón hacia los demás que va 

acompañado del deseo de ayudar. 

"Es sensible y empática con sus 

amigos del  colegio". - Profesor, 

Eslovenia 

Social Cómo me relaciono con los demás  



 

 

 de forma eficaz. Es un intercambio 

bidireccional de información y comprensión. 

 

Capacidad 

para resolver 

problemas 

sociales 

Conjunto de habilidades de resolución de 

conflictos que ayudan a abordar los problemas 

y conflictos entre individuos de forma 

positiva, a medida que surgen, y a negociar los 

conflictos de forma constructiva. 

"Capaces de asumir que pueden 

cometer errores, capaces de disculparse 

y de resolver conflictos con los 

miembros del grupo". - Profesora, 

Letonia 

Creación y 

mantenimient 

o de 

relaciones 

Capacidad para establecer y mantener 

relaciones sanas y gratificantes con 

distintas personas y grupos (compañeros y 

adultos), ser afectuoso y seguro de sí 

mismo, capaz de expresarse de forma cálida, 

tierna y cariñosa hacia los demás (cuando 

proceda), como dar abrazos. 

"Son capaces de establecer una relación 

amistosa con el profesor [...]". - Profesor, 

Letonia 

Comportamie 

nto 

cooperativo 

El acto o proceso de trabajar juntos para 

conseguir algo o para lograr un propósito 

común que sea mutuamente beneficioso. 

"A esta edad, un niño así daría 

prioridad al principio de "el juego es 

el rey", lo que significa que, por seguir 

jugando, dejaría de lado sus intereses 

individuales y se conformaría con la 

actividad que sea aceptable para 

todos, con tal de que el juego 

continúe". - Madre, Eslovenia 

Respetar las 

necesidades 

de los demás 

Comprender las señales e indicios (no) 

verbales de los demás y de los contextos 

sociales que son importantes para participar 

en la dinámica social. Reconocer y respetar las 

necesidades y los límites de los demás 

(compañeros y adultos). 

"Sienten las fronteras y son sensibles a 

los demás. " - Profesor, Letonia 

Ser indulgente Ser capaz de perdonar a la gente por cometer 

errores o por hacer cosas que entran en 

conflicto con las propias necesidades y 

expectativas. 

"Perdona fácilmente, pero tarda en 

retirarse del grupo si necesita procesar 

algo". - Padre, Eslovenia 

Valores Lo que considero importante en mi vida  

Interés por la 

comunidad 

Interesarse por la comunidad de la que se 

forma parte. En este grupo de edad, no implica 

necesariamente contribuir activamente a la 

comunidad. 

"El sentido de comunidad, bien 

entendido, acompaña el bienestar 

de Andrés, como una  extensión del 

hogar". - Madre, España 

 



 

 

 

 

Interés por la 

comunidad 

Interesarse por la comunidad de la que se 

forma parte. En este grupo de edad, no 

implica necesariamente contribuir 

activamente a la comunidad. 

"El sentido de comunidad, bien 

entendido, acompaña el bienestar de 

Andrés, como una  extensión del 

hogar". - Madre, España 

Valores 

familiares 

Dar importancia y prioridad a los valores 

que incluyen a toda la familia, 

independientemente de su estructura. 

"Claude tiene un fuerte sentimiento de 

pertenencia a su familia, [...]". - Padre, 

Eslovenia 

Respetar 

los valores y 

las normas 

sociales 

Ser capaz de comprender y respetar los 

valores dominantes en un contexto social 

determinado, como la escuela. 

"Respetan la autoridad pero no le 

tienen un miedo irracional [...]". - Padre, 

Eslovenia 

Perspectivas 

/ mentalidad 

Cómo veo el mundo que me rodea y 

a los demás". 

 

Ser abierto y 

curioso 

El deseo de comprometerse y comprender el 

mundo, el interés por una gran variedad de 

cosas y la preferencia por una comprensión 

más completa de temas o problemas 

complejos. 

Tener ganas de aprender y una motivación 

para el aprendizaje basada en la alegría y 

los recursos internos, en lugar de la 

evitación de experiencias dolorosas como la 

vergüenza o la culpa por no hacer algo 

(correctamente). 

"Lucas siempre ha sido un niño muy vivaz y 

curioso. No veía la hora de conocer gente 

nueva y probar cosas nuevas". - Padre, 

Eslovenia 

Ser optimista Tener expectativas optimistas sobre el 

futuro y ver las experiencias difíciles desde 

una perspectiva optimista. 

"Los sentimientos son casi siempre positivos, 

o al menos lo intenta". - Profesora, Eslovenia 

Identidad / 

Autoimage

n 

Cómo me veo a mí mismo y actúo en 

función de ello". 

 



 

 

 

Tabla 4.3. 27 competencias para el bienestar infantil divididas en siete ámbit 

  

Mentalidad de 

crecimiento 

Tener la sensación fundamental de que 

uno puede cambiar, y de que este cambio 

puede lograrse intencionadamente. 

"También existe ese gran deseo de mejorar 

en las cosas y 

son silenciosamente tenaces para llegar 

a ser buenos en lo que les gusta hacer". - 

Padre, Eslovenia 

Autoestima Sentirse bien con uno mismo y feliz con el 

tipo de persona que uno elige ser. 

Tener una sensación fundamental de ser 

querible y sentirse amado y aceptado, 

sentirse seguro (no juzgado), en relación 

con el propio cuerpo, con uno mismo y con 

los demás. 

"[...] se siente querida, valorada y vista". - 

Padre, Eslovenia 

Autocompasió 

n 

Ser amables con nosotros mismos. "Aunque no es la mejor alumna, siento que 

está satisfecha con su propia implicación y 

tiene una actitud de mejora constante". - 

Profesor, España 

Físico Cómo uso mi cuerpo 
 

Ser activo Mantenerse activo, moverse y hacer ejercicio. "Le gusta moverse y hacer deporte". - 

Padre, Eslovenia 

Ser lúdico Tener una actitud lúdica y jugar de 

forma físicamente activa. 

"Tienen un espacio para "ser niños" 

donde pueden moverse, jugar y correr". - 

Profesora, España 

 



 

 

5. Conclusión 
El bienestar infantil es un concepto muy importante y complejo, que puede verse influido 

a nivel individual, comunitario y social, así como por el entorno físico. Varios factores 

sistémicos son esenciales para el bienestar infantil, y la educación es uno de ellos. Los 

entornos educativos son lugares importantes tanto para la manifestación del bienestar 

(logros académicos) como para la promoción del bienestar a través de programas educativos 

positivos. Existen múltiples definiciones del concepto de bienestar infantil (Pollard & Lee, 

2003) y esto complica la aplicación de la educación positiva. 

Este informe analiza los distintos puntos de vista sobre el bienestar infantil, los factores 

determinantes del bienestar y la promoción del bienestar en la escuela. Además, se realizó un 

estudio cualitativo para identificar qué competencias podrían desarrollar los escolares para 

su bienestar, lo que constituye un paso importante necesario para desarrollar y aplicar con 

éxito estrategias de educación positiva. En este proyecto Erasmus+ se desarrollarán 

actividades prácticas en el aula para que los profesores apoyen a los escolares en su bienestar. 

Este informe, y su modelo de competencias, son la base de estas actividades. El estudio reveló 

un total de veintisiete competencias en siete ámbitos de competencia: cognitivo, emocional, 

social, valores, perspectivas, identidad/autoimagen y físico. 

Las competencias y habilidades mencionadas por los padres y el profesor están en 

consonancia con las teorías del bienestar y los modelos de competencias anteriores. Los 

elementos únicos para los escolares que se encontraron en el presente estudio incluyen, por 

ejemplo, la importancia de los elementos cognitivos y sociales, ser amable con los demás y con 

uno mismo, la importancia del desarrollo positivo y la atención al entorno social directo en 

términos de valores. Además, surgieron competencias únicas para ser activo y lúdico. Las 

competencias se centran en factores endógenos (características individuales), ya que es ahí 

donde se localizan las competencias de bienestar. Además, las competencias se formularon 

sobre todo en el ámbito intelectual, emocional y espiritual y no tanto en relación con la salud 

física. Más allá de estas competencias, padres y profesores también corroboraron la 

importancia de otros factores exógenos como la satisfacción de las necesidades básicas 

(alimentación, seguridad) y crecer en un entorno físico y social seguro. 

El gran número de competencias necesarias para lograr un alto nivel de bienestar de los 

escolares ilustra la complejidad del concepto, así como las exigencias que se plantean a 

educadores y padres para promover y mantener el bienestar de los escolares. Esto es 

especialmente cierto en la medida en que las descripciones teóricas del bienestar señalan los 

distintos ámbitos del bienestar como propiedades emergentes (es decir, todos los ámbitos 

deben cumplirse para lograr un buen bienestar), así como las conexiones sinérgicas e 

interrelacionadas entre los distintos ámbitos. Este alto nivel de complejidad requiere 

herramientas prácticas que ayuden a los educadores en su empeño por ayudar a los niños a 

desarrollar su potencial y alcanzar niveles óptimos de bienestar. Estas herramientas serán el 

resultado de la segunda y tercera parte de este proyecto. 
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