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Resumen. El objetivo de este estudio fue analizar los efectos sobre las tres dimensiones de la Inteligencia Emocional de una interven-
ción del modelo pedagógico de Aprendizaje Cooperativo en Educación Física. Un total de 29 estudiantes de un colegio público de 
Educación Primaria al sureste de España, con una media de edad de 11.20 (± .41 años), participaron. El instrumento empleado fue el 
cuestionario Trait-Meta Mood Scale (TMMS), versión reducida, adaptada a la población española por Fernández-Berrocal et al. (2004). 
El estudio siguió un diseño pre-postest sin grupo control, mediante el desarrollo de una unidad didáctica cooperativa de ocho sesiones 
basada en el deporte alternativo de Ultimate Frisbee. Los resultados obtenidos arrojan la mejora significativa en las tres dimensiones de 
la Inteligencia Emocional, además de encontrar un 100% de fidelidad, por parte de dos investigadores externos a la intervención, en la 
validación de la unidad didáctica de Aprendizaje Cooperativo. Como conclusión principal se destaca la importancia de intervenciones 
cooperativas en un contexto natural para la mejora de las habilidades emocionales de atención emocional, claridad de sentimientos y 
reparación emocional de los estudiantes en Educación Primaria en Educación Física. 
Palabras clave: Aprendizaje Cooperativo; Inteligencia Emocional; Educación Física; Deportes Alternativos; Educación Primaria 
 
Abstract. The aim of this study was to assess the effects on the three Emotional Intelligence dimensions of an intervention of the 
pedagogical model of Cooperative Learning in Physical Education. A total of 29 students from a public Primary School in the southeast 
of Spain, with an average age of 11.20 (± .41 years), participated. The instrument used was the Trait-Meta Mood Scale (TMMS), 
reduced version, adapted to the Spanish population by Fernández-Berrocal et al. (2004). The study followed a pre-post design, without 
a control group, through the implementation of a cooperative teaching unit of eight sessions using the alternative sport of Ultimate 
Frisbee. The results showed significant improvement in the three dimensions of Emotional Intelligence, in addition to finding 100% 
fidelity, by two researchers external to the intervention, in the validation of the Cooperative Learning didactic unit. As a main conclu-
sion, the importance of cooperative interventions in a natural context for the improvement of emotional skills of attention, clarity of 
feelings and emotional repair of students in Primary Education in Physical Education is highlighted. 
Keywords: Cooperative Learning; Emotional Intelligence; Physical Education; Alternative Sports; Primary school 
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Introducción 
 
Toda investigación nace de una inquietud. En el caso de 

este estudio, esa necesidad surge durante el desempeño do-
cente en las clases de Educación Física (EF) en el curso aca-
démico 2022-23 donde se observaron disputas, sucesivas ri-
ñas, discordancias, insultos y un comportamiento excesiva-
mente competitivo que mostraba un grupo de estudiantes 
de tercer ciclo de Educación Primaria, concretamente de 
sexto curso.  

Las posibles carencias afectivas y emocionales que se han 
podido visualizar en la práctica docente han determinado la 
propuesta de intervención empleando una metodología 
donde el foco de atención fuese el alumno (Johnson et al., 
2013), la búsqueda de la mejora de las relaciones sociales 
entre iguales, así como la gestión positiva de conflictos y la 
convivencia entre el alumnado (Merino & Lizandra, 2022). 
Y dentro del amplio abanico de propuestas surge con fuerza 
una de ellas: el Aprendizaje Cooperativo (AC). Este consi-
derado modelo pedagógico, o modelo de instrucción como 
señala Metzler (2011), se basa en el trabajo en grupos, ge-
neralmente pequeños y heterogéneos, en los cuales cada 
alumno trabaja con sus compañeros para mejorar su propio 
aprendizaje y el de los demás (Fernández-Río et al., 2017a; 
Johnson et al., 2013; Sharan, 2014). Teniendo en cuenta 
esta definición, se pone de manifiesto que este modelo 

cooperativo podría mostrarse sensible a las conductas pro-
sociales de tolerancia, colaboración y respeto, pudiendo fa-
vorecer un ambiente más distendido y disminuyendo, por 
tanto, las conductas disruptivas en el aula (Fernández, 
2006; León-Díaz et al., 2020; Navarro et al., 2017; Trillo 
et al., 2018).  

Por todo lo anterior, no es de extrañar que determina-
dos autores recomienden que el porcentaje del trabajo 
cooperativo en el aula represente un 60-70% del total del 
tiempo, las actividades más individualizadas alrededor del 
20% y las tareas competitivas entre el 10 y el 20%, permi-
tiendo así encontrar una estructura educativa equilibrada 
(Johnson & Johnson, 2014). Sin embargo, proponer el mo-
delo pedagógico de AC no es una tarea fácil debido a que 
“su comprensión teórica y su puesta en práctica requiere 
mucho esfuerzo y trabajo, así como formación y dominio 
por parte del docente” (Sánchez-Molina et al., 2021, p. 
736). Estos han tratado de llevarlo a cabo en sus aulas, si 
bien únicamente un pequeño porcentaje del profesorado lo 
ha podido implementar de forma constante (Garví-Me-
drano et al., 2022), estable (Velázquez-Callado, 2015) y 
concienzuda (Fernández-Río, 2017), la mayoría ha limitado 
sus experiencias prácticas al uso de juegos y desafíos coope-
rativos de forma aislada (Martín & Jiménez, 2021; Pérez 
Pueyo & Hortigüela Alcalá, 2020). 

Durante los últimos años, el AC y su implementación en 
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una materia como la EF ha generado una excelente cone-
xión en el fomento del aprendizaje del alumnado y en todo 
lo referente a ellos (Fernández-Río & Méndez-Giménez, 
2016). Recientes revisiones sobre el desarrollo de este mo-
delo pedagógico en EF (Bores-García et al., 2021; Casey & 
Goodyear, 2015) han permitido vislumbrar su contribución 
en diferentes ámbitos como el físico/motor (Altinkok, 
2017; Lee, 2014; López & Taveras, 2022), psicológico/so-
cial (Fernández-Río et al., 2017b; Garví-Medrano et al., 
2023), cognitivo (Dyson et al., 2016; Fernández-Argüelles 
& González-González de Mesa, 2018) y afectivo (Casey et 
al., 2015) de los estudiantes. Además, los beneficios para el 
desarrollo del AC no terminan dentro de estos ámbitos, 
sino que, en su día a día, muchos docentes lo emplean con 
su alumnado por sus contribuciones relacionadas con el fo-
mento de la inclusión de los alumnos con necesidades edu-
cativas especiales (ACNEE) y con discapacidad (Lavega et 
al., 2014; Velázquez-Callado, 2015), el refuerzo de las re-
laciones motrices entre el alumnado (Sáez de Ocáriz & La-
vega, 2015), el aumento de la motivación y la mejora del 
autoconcepto físico (Fernández-Río, 2003; García et al., 
2020a; Hortigüela Alcalá et al., 2016; Navarro-Paton et al., 
2018; Ortuondo Bárcena et al., 2022; Velázquez-Callado, 
2020), el incremento del tiempo útil de práctica (Barba, 
2010) o, incluso, el desarrollo de la propia identidad profe-
sional del docente (Córdoba et al., 2016). Sin embargo, 
existe muy poca investigación vinculada con el ámbito emo-
cional (García et al., 2020b), considerando Bisquerra Alzina 
(2003) que el conocimiento y expresión de las emociones 
ha de ser vital en nuestra sociedad y en nuestras escuelas.  

Dada la gran importancia que ha de tomar el ámbito de 
las emociones, fueron muchos autores los que, a finales del 
siglo XX, trataron de definir el término con precisión. Sa-
lovey y Mayer (1990) fueron los primeros que utilizaron el 
término de inteligencia emocional (IE), la cual definieron 
como “la capacidad para supervisar los sentimientos y las 
emociones de uno mismo y de los demás, de discriminar 
entre ellos y de usar esta información para la orientación de 
la acción y el pensamiento propios” (p. 189). Años más 
tarde, Goleman difunde una nueva perspectiva, otorgando 
importancia a la gestión del mundo emocional más allá del 
concepto de la inteligencia humana basada exclusivamente 
en aspectos cognitivos e intelectuales (Goleman, 1995). 
Desde ahí y hasta la actualidad se han venido determinando 
diferentes corrientes y enfoques sobre la IE que la literatura 
científica ha organizado en tres principales modelos: el mo-
delo de habilidades de Mayer y Salovey (1997), o modelo 
de las cuatro ramas, que implica los conceptos de percep-
ción y expresión emocional, comprensión emocional y faci-
litación y regulación emocionales; el modelo de competen-
cias emocionales (Goleman, 1998; Yang et al., 2017); y el 
modelo mixto o de IE y social descrito por Bar-On (2000), 
el cual introduce nuevos términos como la empatía. En to-
dos los modelos anteriores, existen ciertos elementos co-
munes, como la autorregulación o las habilidades sociales, 
que se vinculan con un adecuado trabajo colaborativo entre 
iguales (Rivera-Pérez et al., 2020).  

Diversos autores como Espada y Calero Cano (2012), 
afirman que la EF tiene una implicación muy directa con al-
gunos componentes de la IE, ya que la empatía, el control 
de las emociones, la automotivación y las habilidades socia-
les suponen una parte esencial dentro de la práctica depor-
tiva. Determinados trabajos han estudiado la relación entre 
la actividad física (Acebes-Sánchez & Rodríguez-Romo, 
2019; Galdón López et al., 2021), la incorporación de téc-
nicas innovadoras de desarrollo personal como el mindful-
ness (Constantino Murillo & Espada, 2021; Constantino 
Murillo & Navia Manzano, 2021), así como la teoría de me-
tas de logro y de la autodeterminación en EF (Fernández-
Espínola & Almagro, 2019) con la IE. Además, dichos com-
ponentes de la IE se consideran esenciales dentro del AC, 
encontrando una relación directa entre ellos. Anteriores es-
tudios (Luca & Tarricone, 2001) se han referido a que, en 
contextos educativos, se vinculan mayores niveles de inter-
dependencia positiva e interacción promotora cuando ha ha-
bido una IE adecuada. Es por ello por lo que ha quedado 
demostrada esa conexión entre el AC y la IE.  

Sin embargo, todavía son pocas las investigaciones que, 
dentro del marco de la materia de EF, permiten contrastar 
los resultados observados en anteriores trabajos mencio-
nados. Entre otros, y hasta lo que los autores han podido 
encontrar, es destacable un estudio transversal que halló 
una asociación positiva entre el AC y la IE en las etapas 
educativas de Educación Primaria, Secundaria y Bachille-
rato durante las clases de EF (Rivera-Pérez et al., 2020). 
Un año más tarde, Rivera-Pérez et al. (2021), detectaron 
que un programa de ocho semanas de duración en alum-
nado de Educación Primaria, desarrollando contenidos so-
bre el conocimiento y control del propio cuerpo y habili-
dades motrices básicas de manipulaciones, reforzó el uso 
del AC en EF debido a la mejora de las metas de autoenfo-
que y el control y regulación emocional de los estudiantes. 
A nivel de enseñanza universitaria, se ha encontrado una 
relación entre la cooperación percibida y la claridad y re-
paración emocional, observando, incluso, que el alumnado 
con niveles más altos de cooperación eran lo que también 
mostraban niveles más altos de IE mediante el empleo de 
retos expresivo-cooperativos. No obstante, no se observa-
ron diferencias significativas entre hombres y mujeres en 
dos de las tres dimensiones de la IE (Urrutia-Gutiérrez et 
al., 2022). Finalmente, Sánchez-Molina et al. (2021) ana-
lizaron la percepción del profesorado del área de EF en la 
etapa de Educación Primaria acerca del uso del AC y su 
relación con la IE. Los resultados obtenidos confirmaron 
que los docentes mostraron una actitud positiva y buenas 
percepciones hacia el modelo cooperativo, y más si se vin-
cula con la IE. 

Ha quedado patente cómo muchos de los contenidos 
académicos se asimilan mejor si el alumnado sabe gestio-
nar y controlar correctamente sus emociones (Bisquerra 
Alzina & Pérez, 2007). Cuando se habla de gestionar las 
emociones se refiere a cuando el sujeto sabe manejar ade-
cuadamente, y en multitud de contextos de la vida, las 
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emociones y no solo en relación con uno mismo, sino tam-
bién con los demás (Bisquerra Alzina, 2003; Saarni, 2000). 
Es por ello por lo que se ha comprobado como la imple-
mentación de juegos cooperativos favorece el desarrollo de 
las diversas competencias sociales que están vinculadas con 
la mejora de la convivencia escolar, colaborando en la pre-
vención de conflictos personales, interpersonales e inter-
grupales (Fernández Cabezas et al., 2011; García Raga & 
López Martín, 2011; Green & Rechis, 2006; León et al., 
2012). 

Es, por todo lo anterior, por lo que el objetivo principal 
de esta investigación será comprobar cómo influye un pro-
grama de intervención en el modelo pedagógico de AC en 
la IE de un grupo de estudiantes de Educación Primaria, im-
plementando una unidad didáctica (UD) de juegos coopera-
tivos para desarrollar el deporte alternativo del Ultimate 
Frisbee. La escasa muestra de estudios encontrados hasta la 
fecha, tomando datos en un contexto real y natural, podría 
provocar que esta investigación enriquezca la literatura 
científica que hasta ahora existe relacionado con este cons-
tructo. 

 
Material 
 
La metodología que se utilizó para la investigación fue 

de carácter cuantitativo. El instrumento que se utilizó para 
la toma de los datos de la investigación fue el cuestionario 
Trait-Meta Mood Scale (TMMS) del grupo de investigación 
de Salovey y Mayer. Dicho cuestionario fue entregado de 
forma anónima, pero cada uno de los estudiantes indicó un 
código que permitiera identificarlo para comparar poste-
riormente los datos obtenidos, asegurando que la respuesta 
de estos no tendría repercusión alguna en la calificación de 
la materia. El formato de respuesta seleccionado fue la es-
cala Likert de cinco puntos (1 = totalmente en desacuerdo; 
5 = totalmente de acuerdo). Además, a cada uno de los 
ítems se le añadió un prefijo común al comienzo del cues-
tionario: “en mi vida diaria…”. 

El TMMS-24 (Fernández-Berrocal et al., 2004) es una 
versión reducida de la escala anterior (TMMS) y adaptada a 
la población española, la cual contiene tres dimensiones cla-
ves de la IE con ocho ítems para cada una de ellas: Atención 
emocional (i.e., “Soy capaz de sentir y expresar los senti-
mientos de forma adecuada”); Claridad de sentimientos 
(i.e., “Comprendo bien mis estados emocionales”); y Repa-
ración emocional (i.e., “Soy capaz de regular los estados 
emocionales correctamente”). Los alphas de Cronbach ob-
tenidos en el pretest y en el postest respectivamente fueron: 
para los chicos: Atención: .768, .814; Claridad: .731, .783; 
y Reparación: .867, .898; y para las chicas: Atención: .813, 
.853; Claridad: .802, .854; y Reparación: .810, .847. 

 
Método 
La presente investigación siguió un diseño preexperi-

mental: un grupo pretest-postest (Cohen et al., 2011), uti-
lizándose un muestreo no probabilístico por conveniencia. 
Un total de 29 estudiantes (50% chicas) pertenecientes a 

dos clases de 6º curso de Educación Primaria (11.20 ± .41 
años), de una única escuela pública ubicada en el sureste de 
España, accedieron a participar. 

La elección de este curso se justifica en la manifestación 
de diversas conductas disruptivas durante el transcurso del 
año académico 2022-23, tales como insultos, discusiones, 
menosprecios e, incluso, peleas entre los miembros de las 
clases. Todo ello se suma a la excesiva competitividad ma-
nifestada en todas las actividades propuestas, generando un 
ambiente poco apropiado para la práctica docente. Asi-
mismo, la gran parte del alumnado estaba habituado a tra-
bajar bajo una estructura competitiva, transformando cada 
tarea en una lucha orientada a determinar quién es mejor y 
en la que, por consiguiente, existen ganadores y perdedo-
res. Es por ello por lo que ninguno de los estudiantes había 
experimentado con anterioridad el modelo de AC.  

En cuanto al procedimiento, en primer lugar, se obtuvo 
el permiso del Comité de Ética de la universidad de los in-
vestigadores. Posteriormente, se explicó el proyecto de in-
vestigación al centro educativo, solicitando su colaboración 
y obteniendo el correspondiente permiso. Por último, se 
solicitó el consentimiento informado de todas las familias 
del alumnado participante. A todos ellos se les animó a con-
testar con la mayor veracidad posible, asegurando que sus 
respuestas no afectarían a su calificación en la materia. 
Tanto en la fase pretest como en el postest, se administra-
ron los instrumentos en una única sesión de EF, siendo uno 
de los miembros del equipo de investigación, descono-
ciendo a qué grupo pertenecían los estudiantes, el que su-
pervisó todo el proceso. 

Para realizar el proyecto de intervención se preparó una 
UD de carácter cooperativo sobre la modalidad de alterna-
tiva de Ultimate Frisbee. La UD estaba compuesta por ocho 
sesiones, teniendo la finalidad de comprobar la eficacia de 
determinadas estrategias cooperativas para mejorar los 
componentes de la IE. Dicha UD propone objetivos didác-
ticos, tanto del ámbito motriz como cooperativo, comen-
zando su intervención por las fases y las estrategias más bá-
sicas dentro del denominado “El Ciclo del Aprendizaje 
Cooperativo” (Fernández-Río, 2017).  

El objetivo principal de la “Fase 1. Creación y cohesión 
de grupo” (Fernández-Río, 2017, p. 265) fue que los alum-
nos comprendieran que se puede trabajar de forma conjunta 
con el resto de sus compañeros. Dada la estructura excesi-
vamente competitiva del grupo, se dedicó las dos primeras 
sesiones a que los estudiantes se familiarizaran con la coope-
ración, empleándose estrategias cooperativas como rom-
pehielos, autoconocimiento o confianza. Se ha de tener en 
cuenta que en estas primeras sesiones los agrupamientos del 
alumnado fueron flexibles en gran parte de las actividades y 
tareas propuestas. Destacar que al concluir las sesiones nú-
mero 1 y 2 se realizó una reflexión final a modo de proce-
samiento grupal, la cual fue llevada a cabo de manera lúdica. 
Esto pudo ayudar a que los estudiantes hicieran consciente 
lo que trabajaron durante las clases y establecieran relacio-
nes con lo que ya conocían previamente. 

Durante la segunda fase, o “Fase 2. El Aprendizaje 
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Cooperativo como Contenido para enseñar y aprender” 
(Fernández-Río, 2017, p. 266), el objetivo principal fue 
mostrar al alumnado que pueden aprender a cooperar con 
los demás mediante una serie de estrategias, entre otras, el 
resultado colectivo (Orlick, 1982) o parejas-comprueban-
ejecutan (Grineski, 1996). Se dedicaron las sesiones nú-
mero 3 y 4 para profundizar en los objetivos didácticos mar-
cados para esta fase, donde los agrupamientos se mantuvie-
ron flexibles, aunque, en determinadas tareas, permanecie-
ron las mismas parejas o grupos. 

La tercera y última fase, o “Fase 3. El Aprendizaje 
Cooperativo como Recurso para enseñar y aprender” (Fer-

nández-Río, 2017, p. 267), comprendió las sesiones nú-
mero 5, 6, 7 y 8. Los grupos estables estaban compuestos 
por cuatro alumnos y fueron realizados antes de comenzar 
la clase por el docente, teniendo en cuenta, a la hora de su 
realización, las sinergias observadas en las anteriores sesio-
nes. Una vez realizados los grupos, a cada uno de sus miem-
bros se les asignó un rol diferenciando entre los de entrena-
dor, preparador físico, árbitro y segundo entrenador/ano-
tador. Entre las estrategias que se llevaron a cabo en esta 
última fase se destacan las de piensa-comparte-actúa (Gri-
neski, 1996) y competición sin excesos (Garví-Medrano et 
al., 2022). Se puede observar la progresión de las fases y 
objetivos seguida durante la UD en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. 
Progresión en objetivos y fases dentro del desarrollo de la UD de Ultimate Frisbee 

Nº de sesión Objetivos motrices Objetivos cooperativos 
Fase del ciclo 

del AC 

1 
Generar un primer contacto y adaptación al disco,  

utilizando estrategias propicias para ello. 
Cohesionar el grupo, introduciendo nociones básicas del AC que gene-

ren confianza y conocimiento entre los miembros del equipo.  
Fase 1 

2 Desarrollar destrezas de lanzamiento y recepción del disco.  

- Valorar lo que somos capaces de hacer con ayuda de los 
demás. 

- Aprender a cooperar a través de juegos que requieren 
ayuda mutua. 

Fase 1 

3 
- Realizar lanzamientos precisos en función del ob-

jetivo a conseguir. 

- Adecuar el tipo de lanzamiento a la situación dada. 

- Valorar el esfuerzo de los compañeros, reconociendo tanto 
sus capacidades como las mías. 

- Manifestar solidaridad y compañerismo, rechazando actitu-
des agresivas o de rivalidad. 

Fase 2 

4 

- Adecuar el manejo del disco dentro de situaciones 
contextualizadas. 

- Participar en situaciones reales de juego, mos-
trando esfuerzo y entusiasmo ante el deporte. 

- Trabajar la cooperación y la responsabilidad individual me-
diante la asunción de roles, esforzándose cada alumno en la consecu-

ción de todas las tareas grupales. 

- Promover la comunicación y la reflexión grupal para resol-
ver diferentes situaciones de juego. 

Fase 2 

5 

- Adquirir conciencia táctica dentro de determina-
dos aspectos del juego. 

- Practicar la ejecución técnica a través de tareas 
dispuestas para ello. 

- Desarrollar destrezas de trabajo en equipo mediante situa-
ciones que requieren colaboración. 

- Manifestar actitudes de compañerismo, rechazando la agre-
sividad o la discriminación. 

Fase 3 

6 

- Adquirir motivación por seguir practicando con el 
frisbee mediante la participación en nuevos juegos creativos. 

- Colaborar con los compañeros participando con 
entusiasmo en los juegos elaborados. 

- Escuchar y tener en cuenta las opiniones de todos los 
miembros del grupo. 

- Poner en práctica habilidades de mediación y resolución 
pacífica de conflictos en caso de ser necesario.  

Fase 3 

7 
Practicar la ejecución técnica a través de tareas correctivas dis-

puestas para ello. 

- Promover la comunicación y la reflexión grupal para resol-
ver diferentes situaciones de juego. 

- Reflexionar sobre qué acciones resultaron útiles durante la 
sesión, y en consecuencia tomar decisiones sobre aspectos a cambiar o 

mejorar. 

Fase 3 

8 

- Participar con entusiasmo y motivación en parti-
dos reales de Ultimate Frisbee. 

- Contribuir al objetivo del equipo, demostrando 
implicación con el logro de este. 

- Demostrar valores próximos a la solidaridad, convivencia y 
respeto dentro de las situaciones del juego. 

- Poner en práctica las habilidades de mediación y resolución 
pacífica de conflictos en caso de existir. 

Fase 3 

 
Para validar el enfoque metodológico de AC del pro-

grama de intervención se diseñó una lista de verificación con 
puntos de referencia (Tabla 2), adaptada de Metzler (2011). 
El diseño del programa fue enviado a dos investigadores in-
dependientes, ajenos al presente estudio, obteniéndose 25 
puntos de valoración en el enfoque metodológico de AC 

(100% de fidelidad), alcanzándose un 100% de acuerdo en-
tre los investigadores. 

Todos los datos obtenidos fueron analizados mediante el 
programa estadístico SPSS, versión 27. Se realizaron análisis 
de normalidad, descriptivos e inferenciales. 

 
Tabla 2. 
Lista de verificación del enfoque metodológico de Aprendizaje Cooperativo  

Ítem Punto de referencia 

1. El programa contribuye al logro de los cinco componentes del Aprendizaje Cooperativo 
2. Se establece una progresión entre las fases de “El Ciclo del Aprendizaje Cooperativo”  
3. Las tareas precisan de la contribución de todo el alumnado 
4. Los grupos de estudiantes se mantienen estables de una sesión a otra, a partir de la fase 3 
5. El docente propone el empleo de estrategias de Aprendizaje Cooperativo en todas las sesiones  

Nota: Cada uno de los ítems ha sido valorado con una escala tipo Likert de 5 puntos (1 = totalmente en desacuerdo; 5 = totalmente de acuerdo). 
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Resultados 
 
Se solicitó la prueba de Shapiro Wilks (n < 50) para va-

lorar la normalidad de todas las variables, obteniéndose va-
lores de Sig. > .05 en todas ellas. Este dato señalaba que se 
cumplía el criterio de normalidad en su distribución. Por 
tanto, en los análisis subsiguientes se emplearon pruebas pa-
ramétricas. Para valorar los cambios pre-postest intragrupo 
se utilizó la prueba t de muestras relacionadas, por separado 
para chicos y para chicas. En todos los casos se mostraron 
aumentos significativos tras el programa de intervención 
(Tabla 3). 

 
Tabla 3. 
Cambios pre-postest en función del género 

 Pretest Postest p 

Atención chicos 28.75 ± 6,62 32.17* ± 5,21 .005 
Claridad chicos 29.37 ± 5.90 32.48* ± 5,16 .001 

Reparación chicos 29.96 ± 6.74 32.20* ± 6,09 .002 
Atención chicas 28.75 ± 6.62 32.17* ± 5,21 .005 

Claridad chicas 29.37 ± 5.90 32.48* ± 5,16 .001 
Reparación chicas 29.96 ± 6.74 32.20* ± 6,09 .002 

Nota: *Diferencias significativas a nivel p≤ .005 
 
Discusión 
 
El objetivo de este estudio fue comprobar los efectos de 

una intervención en una UD de juegos cooperativos, desa-
rrollando el deporte alternativo de Ultimate Frisbee, sobre 
la IE en una muestra de alumnado de Educación Primaria en 
EF. A la luz de los resultados, se han obtenido mejoras sig-
nificativas en las tres dimensiones de la IE, además de en-
contrar un consenso por parte de dos investigadores exter-
nos a la intervención, tal y como sugieren Acebes-Sánchez 
y Rodríguez-Romo (2019) en su estudio, en la validación de 
esta UD empleando el enfoque metodológico de AC. 

A pesar del gran reconocimiento que ofrece la literatura 
científica sobre la necesidad de trabajar las habilidades emo-
cionales y sociales de los estudiantes y los docentes (Estrada 
et al., 2020; Sánchez-Molina et al., 2021), y contemplar la 
formación de competencias emocionales en los programas 
de formación (Corcoran & Tormey, 2012), son escasos los 
estudios sobre intervenciones diseñadas para mejorar la IE 
que hayan cuidado los procesos metodológicos (Pertegal-
Felices et al., 2011). En este sentido, se coincide en parte 
con el estudio de Constantino Murillo y Espada (2021) al 
haber alcanzado niveles estadísticamente significativos en las 
dimensiones de claridad y reparación emocionales, pero no 
así con la atención emocional, como sí ocurriese en nuestra 
investigación. En su caso, Constantino Murillo y Espada 
(2021) emplearon variados estilos de enseñanza en una UD 
de mindfulness y biodanza en alumnado de Educación Se-
cundaria, por lo que, el haber empleado un modelo peda-
gógico como el Aprendizaje Cooperativo, así como en una 
etapa educativa distinta, podría haber sido el motivo de en-
contrar esas diferencias con respecto a nuestro estudio.  

Asimismo, nuestros resultados ofrecieron cierta corre-
lación con el estudio de Puente-Maxera et al. (2023), coin-
cidiendo con nuestro trabajo en el desarrollo de un modelo 

pedagógico, el Modelo de Educación Deportiva, y la pro-
puesta práctica de un deporte alternativo, el Colpbol, ade-
más de las edades de los participantes. Sin embargo, a dife-
rencia de nuestro estudio, no se obtuvieron mejoras esta-
dísticamente significativas en todos los grupos de interven-
ción dentro del factor de IE. 

De igual manera, es destacable el desarrollo de las habi-
lidades emocionales como un elemento fundamental entre 
la cooperación y la IE, que permite fortalecer las conexiones 
entre ambas (Johnson & Johnson, 1994; Yang et al., 2017), 
persiguiendo la formación integral del alumnado (Sánchez-
Molina et al., 2021). Por ello, los resultados obtenidos en 
el postest permiten refrendar el objetivo de nuestro trabajo 
con relación al instrumento sobre IE, fundamentando nues-
tra investigación con algunos estudios como el que aportan 
Rivera-Pérez et al. (2020). En dicho estudio se encontraron 
asociaciones positivas entre el AC y los diversos componen-
tes de la IE, ya que los resultados obtenidos indican que los 
estudiantes que muestran un mayor nivel de cooperación se 
relacionan directamente con niveles más altos de atención, 
claridad y reparación emocionales. 

En una línea parecida, se han encontrado otros estudios 
(Rivera-Pérez et al., 2021; Urrutia-Gutiérrez et al., 2022). 
El primero de ellos evaluó los efectos de una intervención 
de ocho semanas de duración en AC sobre las tareas y obje-
tivos de autoenfoque, así como sobre la IE, en una muestra 
de 40 estudiantes de EF en la etapa de Educación Primaria. 
Los resultados obtenidos en esta intervención sugieren que 
el AC puede promover la IE en el alumnado, encontrándose 
en la misma dirección con una investigación transversal que 
detectó esta misma asociación positiva con anterioridad (Ri-
vera-Pérez et al., 2020). En esta última investigación, los 
autores exponen que “tanto los elementos básicos como el 
control y regulación emocional de los estudiantes y la em-
patía emocional aumentaron significativamente en el 
postest” (Rivera-Pérez et al., 2021, p. 8), reforzando la vin-
culación que poseen ambos procesos, cooperación y habili-
dades emocionales, que ha sido corroborado igualmente por 
otros autores (Bisquerra Alzina et al., 2015; Dyson et al., 
2020). 

Con respecto al segundo de los estudios, Urrutia-Gutié-
rrez et al. (2022) analizaron la asociación entre la coopera-
ción y la IE en un reto expresivo-cooperativo en alumnado 
universitario, evaluando, además, si existían diferencias en 
función del sexo con respecto a la IE y al nivel de coopera-
ción percibido. Estos manifiestan una vinculación entre la 
cooperación percibida y las dimensiones de claridad y repa-
ración emocional, hecho que apoya en parte nuestra inves-
tigación al haber encontrado en nuestro estudio diferencias 
significativas en la atención emocional. En cuanto al género, 
los autores no observaron diferencias significativas en dos 
de las tres dimensiones de la IE, aspecto que también coin-
cide parcialmente donde sí que se observaron esas diferen-
cias. No obstante, tanto en este propio estudio como en los 
dos citados con anterioridad, se defiende claramente que los 
estudiantes que perciben una mayor cooperación en las au-
las tendrán una IE más elevada (Rivera-Pérez et al., 2020; 
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Urrutia-Gutiérrez et al., 2022). 
Por otro lado, la muestra de investigaciones realizadas 

en un contexto natural y real con alumnado de Educación 
Primaria es muy escasa, siendo complicado refrendar los re-
sultados obtenidos. Sin embargo, al igual que ocurriese con 
la muestra del estudio de Puente-Maxera et al. (2023), po-
dría ser interesante destacar la intervención de Galdón Ló-
pez et al. (2021) en esta etapa de Educación Primaria, coin-
cidiendo con este en el alcance de niveles adecuados en las 
tres dimensiones de la IE, dentro de un programa de activi-
dad física. Además, se encontraron valores parejos en 
cuanto a las diferencias de género. 

No obstante, pese a la fortaleza de haber confirmado es-
tos resultados con otros estudios, los cuales vinculan la im-
portancia del AC con el desarrollo de la IE de los estudian-
tes, esta investigación cuenta con algunas limitaciones. En 
primer lugar, este estudio no cuenta con un grupo control 
(causalidad controvertida), aspecto que se tuvo en cuenta al 
inicio de la intervención, con el objetivo de priorizar la ma-
yor cantidad de muestra posible para desarrollar la pro-
puesta de intervención. En segundo lugar, se contó con una 
muestra poco numerosa (29 estudiantes), si bien es aquella 
con la que se contaba dentro de la realidad de contexto na-
tural en el que se encontraban los investigadores. En tercer 
lugar, se ha de plantear un trabajo más prolongado en el 
tiempo, aspecto esencial para estudiar correctamente la 
cooperación (Garví-Medrano et al., 2022), pero que ha de-
mostrado que podría ser suficiente para encontrar mejoras 
significativas en las habilidades emocionales.  

 
Conclusiones 
 
Conociendo que todos los resultados han de analizarse 

con cierta cautela, los investigadores del presente estudio 
pueden permitir confirmar la importancia que el desarrollo 
del modelo pedagógico de AC posee en las habilidades de 
atención emocional, claridad de sentimientos y reparación 
emocional de los estudiantes, como se ha podido compro-
bar en la comparación con otras investigaciones en EF. Estos 
resultados han de seguir confirmándose en otros estudios 
con una muestra más numerosa, que permita también una 
comparativa con grupo control y que también pueda pro-
longarse en el tiempo con alumnado de estudios superiores 
a los de Educación Primaria. 
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