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INTELIGENCIA EMOCIONAL. 
INTELIGENCIA PERSONAL. INTELIGENCIA SOCIAL 

 
Iolanda Torró Ferrero 

Teresa Pozo Rico 
 
 
CONCEPTO Y ORÍGENES 
 
La inteligencia emocional, según Mayer y Salovey (2007), consiste en la habi-
lidad para manejar los sentimientos y las emociones, discriminar entre ellos y 
utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. 
 
La inteligencia emocional es un constructo que surge con Salovey y Mayer, 
quienes publicaron el primer artículo científico sobre inteligencia emocional 
en 1990, con el título Emotional Intelligence. Este artículo pasó prácticamen-
te desapercibido desde su publicación. Fue Daniel Goleman (1995), quien di-
fundió y popularizó el constructo cinco años después con el “best seller” Inte-
ligencia emocional: ¿qué puede importar más que la inteligencia? Pero sien-
do justos con la historia, ya Reuven Bar-On en los años 80, se adelantó al mo-
delo de Salovey y Mayer haciendo referencia a la expresión EQ (cociente emo-
cional) en su tesis doctoral titulada The development of an operational con-
cept of psychological well-being. Su tesis no tuvo repercusión hasta que pu-
blicó la primera versión del Emotional Quocient Inventory varios años des-
pués, en 1997. Según Bar-On el término EQ fue acuñado en 1980. Sea como 
sea, hay que reconocer el papel fundamental de todos y cada uno de los auto-
res mencionados, como pioneros en el estudio de la inteligencia emocional. 
Sin embargo, hemos de remontarnos todavía algunos años atrás para conocer 
sus orígenes.  
 
La inteligencia emocional tiene sus antecedentes en la evolución histórica de 
las investigaciones sobre inteligencia, desde sus comienzos a principios del 
siglo XX hasta las inteligencias múltiples de Howard Gardner ochenta años 
después. Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, realizó entre 1979 y 
1983 un estudio sobre la naturaleza del potencial humano y su realización, 
cuya culminación fue la publicación en 1983 de su obra Frames of mind: The 
theory of multiple intelligences. Diez años después, en 1993, publica Multiple 
intelligences: the theory in practice, cuya traducción al español aparece en 
1995. Gardner (1995) distingue inicialmente siete inteligencias: musical, ciné-
tico-corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal e intra-
personal. Posteriormente (Gardner, 2001) añade dos más: inteligencia exis-
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tencial e inteligencia naturalística. De todas estas inteligencias son la inteli-
gencia interpersonal (inteligencia social) y la inteligencia intrapersonal (inte-
ligencia personal) las que tienen relación con la posteriormente llamada inte-
ligencia emocional.  
 
CARACTERÍSTICAS 
 
La inteligencia interpersonal es una de las facetas de la personalidad que in-
cluye la capacidad de liderazgo, resolver conflictos y análisis social, es decir, la 
capacidad de observar y comprender a los demás y relacionarse con ellos de 
forma productiva. La inteligencia interpersonal tiende a coincidir con lo que 
autores como Zirkel, Topping, Bremmer y Holmes y Cherniss denominan in-
teligencia social (Bisquerra, 2009, p 122): 
 

Ya Thorndike, en 1920, introdujo el concepto de inteligencia social. La inteligencia 
social se refiere a un modelo de personalidad y comportamiento que incluye una se-
rie de habilidades como sensibilidad social, comunicación, comprensión social, jui-
cio moral, solución de problemas sociales, actitud prosocial, empatía, habilidades 
sociales, expresividad, comprensión de las personas y los grupos, llevarse bien con 
la gente, ser cálido y cuidadoso con los demás, estar abierto a nuevas experiencias e 
ideas, habilidad para tomar perspectiva, conocimiento de las normas sociales, adap-
tabilidad social, etc. 

 
La inteligencia intrapersonal se refiere a la capacidad de formarse un modelo 
preciso de sí mismo y de utilizarlo de forma apropiada para interactuar de 
forma efectiva a lo largo de la vida (Bisquerra, 2009). La inteligencia intra-
personal tiende a coincidir con lo que otros autores como Hedlund y Stern-
berg han llamado inteligencia personal. De la unión de la inteligencia inter-
personal y de la inteligencia intrapersonal surge la Inteligencia Emocional en 
el modelo de Daniel Goleman. El modelo de Goleman (1995) probablemente 
sea el más conocido por el público, pero no es el que se considera como el más 
riguroso por parte de la comunidad de científicos especialistas en el tema 
(Mestre y Fernández, 2007), aún así, hay que reconocer que tuvo su papel 
esencial en la difusión del concepto. Estos autores han ido reformulando el 
concepto original en sucesivas aportaciones. Según las últimas aportaciones la 
inteligencia emocional se estructura como un modelo de cuatro ramas inter-
relacionadas (Bisquerra, 2009, p. 129): 
 
1. Percepción emocional: las emociones son percibidas, identificadas, valoradas y expre-

sadas. Incluye la capacidad para expresar las emociones adecuadamente; también la 
capacidad de discriminar entre expresiones precisas e imprecisas, honestas y deshones-
tas. 

2. Facilitación emocional del pensamiento: las emociones sentidas entran en el sistema 
cognitivo como señales que influencian la cognición (integración de emoción y cogni-
ción). Las emociones priorizan el pensamiento y dirigen la atención a la información 
importante.  
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3. Comprensión emocional: comprender y analizar las emociones empleando el conoci-

miento emocional. Capacidad para etiquetar las emociones, habilidad para comprender 
sentimientos complejos, habilidad para conocer las transiciones entre emociones, por 
ejemplo de la frustración a la ira, del amor al odio… 

4. Regulación emocional: regulación reflexiva de las emociones para promover el cono-
cimiento emocional e intelectual. Los pensamientos promueven el crecimiento emocio-
nal, intelectual y personal para hacer posible la gestión de las emociones en las situa-
ciones de la vida diaria. Habilidad para distanciarse de una emoción. Habilidad para 
regular las emociones en uno mismo y en los otros. Capacidad para mitigar las emocio-
nes negativas y potenciar las positivas. 

 
Otro importante modelo teórico en inteligencia emocional, es el modelo de 
Bar-On. Bar-On utiliza la expresión “inteligencia emocional y social” para re-
ferirse a un conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales que 
influyen en la adaptación y el afrontamiento ante las demandas y presiones 
del medio. Esta inteligencia influye en el éxito en la vida, en la salud y en el 
bienestar psicológico. El modelo de Bar-On se estructura de la siguiente for-
ma: 
 
1. Componente intrapersonal: autoconciencia emocional, asertividad, auto-

estima, autorrealización, independencia. 
2. Componente interpersonal: empatía, relaciones interpersonales, respon-

sabilidad social. 
3. Componente de adaptabilidad: solución de problemas, prueba de realidad 

(habilidad para evaluar la relación entre lo que se experimenta, lo subjeti-
vo, y la realidad, lo objetivo), y flexibilidad (habilidad para realizar un ajus-
te adecuado de las emociones, pensamientos y comportamientos a las si-
tuaciones cambiantes de la vida). 

4. Gestión del estrés: tolerancia al estrés, control de la impulsividad. 
5. Estado de ánimo general: felicidad, optimismo. 
 
Existen otros muchos modelos, como el de Cooper y Sawaf (1997) o los de 
Weisinger (1998), Higgs y Dulewicz (1999), Petrides y Furham (2001) (cita-
dos en Bisquerra, 2009) y muchos son los instrumentos de medida basados 
en unos u otros modelos.  
 
APLICACIONES EDUCATIVAS 
 
Indudablemente, la inteligencia emocional (IE) con sus dos enfoques diferen-
ciados y complementarios, el de la inteligencia personal (intrapersonal) y el 
de la inteligencia social (interpersonal) tienen en la educación el campo abo-
nado para su desarrollo. Es en la escuela donde deben iniciarse programas 
holísticos que desarrollen la IE del alumnado, como también van a desarro-
llarse otros tipos de inteligencias, las inteligencias múltiples (Gardner, 2001).  
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A pesar de la diversidad de modelos, de la necesidad de más investigación 
empírica que aclare el constructo, son muchas las orientaciones sobre la apli-
cación de programas y su evaluación. Así mismo existen ya en nuestro país 
instrumentos específicos para determinados grupos de edad como los adoles-
centes (Villanova y Clemente, 2005) y numerosas publicaciones y programas 
de educación emocional y de competencia social (Segura, Mesa y Arcas, 1998; 
Bisquerra, 2001; Gallego y Gallego, 2004; Vallés, 2007; Caruana, 2005 y 
2007; Hué, 2007; Güell y Muñoz, 1999; Vaello, 2009, entre otros). 
 
Las actividades que aportamos en la presente publicación pretenden añadir 
un grano de arena a los números programas de educación emocional existen-
tes, para que el profesorado pueda conocer y desarrollar su propia inteligencia 
emocional y la de sus alumnos y alumnas. Sin duda alguna, entre el profeso-
rado va calando la idea de que más allá de impartir contenidos, el profesor o 
profesora ha de desarrollar una educación para la convivencia, en la que la 
educación en valores, puede y debe complementarse con una educación emo-
cional planificada desde los primeros niveles de la escolarización, y conti-
nuarse a lo largo de ella, desde la educación infantil hasta el Bachillerato, e 
incluso en la Universidad, Ciclos Formativos y en la educación no formal. 
 
ACTIVIDAD 1. EMOCIONES QUE INSPIRAN 
 
Objetivos. Reflexionar sobre las emociones como pieza clave en la supera-
ción personal, el bienestar y la salud, la aceptación de uno mismo, la adapta-
ción a todo tipo de situaciones y circunstancias y el fortalecimiento de la inte-
ligencia social. 
 
Contenidos. Autoconocimiento, desarrollo de la inteligencia emocional, 
personal y social, promoción de la salud y consecución del bienestar psicoso-
cial. 
 
Nivel educativo recomendado. 3º y 4º ESO. 
 
Descripción. Se le entrega a cada alumno/a el fragmento extraído de la no-
vela juvenil “No te laves las manos Flanagan” de Andreu Martín y Jaume Ri-
bera presente en el anexo 1. Tendrán que leerlo individualmente. A continua-
ción, se reflexionará sobre las cuestiones presentes en el anexo 2 y se realiza-
rán las tareas propuestas. En una segunda sesión de clase o tutoría se evalua-
rán los resultados y proporcionará feedback al alumnado de las actividades 
realizadas. 
 
Duración. Dos sesiones de clase o tutoría. 
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Metodología. Trabajo cooperativo en pequeños grupos, reflexión individual 
y debate en gran grupo. En la primera sesión, se lee el fragmento de la novela 
juvenil de Andreu Martín y Jaume Ribera y se trabajan las cuestiones para la 
reflexión. En la segunda sesión, se comparten y comentan en clase las tareas 
realizadas. 
 
Materiales necesarios. Aula acondicionada para el trabajo en pequeño 
grupos y fotocopia de los anexos para cada alumno/a.  
 
Justificación. La razón de la inclusión de esta actividad en el presente libro 
está basada en la posibilidad de utilizar las actividades propuestas como me-
dio para el trabajo de la inteligencia emocional en adolescentes.  
 
Bibliografía. Actividad de elaboración propia. 
 
Anexo 1. Fragmento de la novela juvenil “No te laves las manos Flanagan” de 
Andreu Martín y Jaume Ribera 
 
“Axl Rose, el vocalista de los Guns n’Roses, me aconsejaba, al oído, que no llorase aquella 
noche, y a mi alrededor yo no veía más que basura y desolación.  
 
Este comienzo, que transmite una lamentable sensación de melancolía, refleja una verdad 
como un rascacielos, tanto en sentido literal como en sentido figurado.  
 
En sentido literal, escuchaba a los Guns n’Roses a través de los auriculares, y no veía más 
que basura y desolación a mi alrededor porque estaba vigilando un par de contenedores de 
basuras y hacía veinticuatro horas que en la ciudad se había iniciado una huelga de basure-
ros. La porquería desbordaba los contenedores y los rodeaba con montículos pestilentes 
que resultaban tremendamente atractivos para las moscas, las ratas y los gatos, y que ahu-
yentaban a todos los seres humanos que no tuvieran la obligación de liberarse de sus des-
perdicios o que no tuvieran la desgracia de ejercer la profesión de detective privado, como 
era mi caso. Me había comprado un inhalador nasal con esencia de menta y lo esnifaba de 
vez en cuando para tranquilizar a mi pituitaria ofendida. Llevaba una hora y pico esperan-
do a que la señora Juana Romero bajara su basura.  
 
Tomando la frase inicial en sentido figurado, digamos que vuestro seguro servidor Juan 
Anguera, alias Flanagan, no se encontraba en la mejor época de su vida.  
 
Mi negocio de sabueso iba mejor que nunca, y aquel miércoles, siete de junio, era mi pri-
mer día de vacaciones, porque lo había aprobado todo por parciales, pero, a pesar de todo, 
caminaba arrastrando los pies, suspiraba con alarmante frecuencia, tenía una acentuada 
tendencia a las lamentaciones, miraba con hostilidad a todo el mundo, como si continua-
mente buscara enemigos con los que partirme la cara, y lucía una imborrable mueca de 
asco, como si realmente no viera a mi alrededor más que basura y desolación.  
 
Me aislaba del mundo mediante el walkman cargado con una recopilación musical que, en 
un alarde de humor negro, titulaba Música para Masocas. Allí estaban Without You y la 
versión de Caballo Viejo de Roberto Torres, cada una de ellas relacionada con una chica de 
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mi pasado (¡Mi pasado! ¡Jope, a mi edad y ya tenía un pasado!), y un largo epilogo forma-
do por Don’t Cry, de los Guns n’Roses, The River, de Bruce Springsteen, Fade to Black, de 
los Dire Straits y otras destacadas melodías quejicosas que tantas veces había bailado abra-
zado al cuerpecillo menudo y nervioso de Carmen, embriagándome con el olor de sus cabe-
llos.  
 
Hasta hacía poco, había estado saliendo con una morenita preciosa llamada Carmen Rua-
no. Y, de pronto, nuestra relación se había hecho añicos. A todo el mundo, en algún mo-
mento de su vida, se le ha roto el corazón. Yo me sentía como si el mío se me hubiera roto 
en el metro, en una hora punta, y a continuación hubiera sido pisoteado por una muche-
dumbre de pasajeros, y como si algún desaprensivo hubiera utilizado los restos para sonar-
se los mocos, y al fin un chucho miserable se hubiera meado encima.  
 
Algo así. 
 
No tengo la menor intención de contar lo que sucedió entre Carmen y yo. Uno tiene sus 
pudores, aunque no lo parezca. Quien haya pasado por una experiencia similar, ya se lo 
puede imaginar. Y quien no sepa lo que es eso, no lo entendería nunca.” 
 
Anexo 2. Preguntas para la reflexión y tareas asociadas 
 
La narración de Flanagan hace referencia a los sentimientos de las personas que se enamo-
ran y, en un momento dado, la relación se rompe. Las relaciones sociales en general (no 
sólo las propias de las parejas) son muy complejas. Es necesario ser capaz de fortalecer la 
inteligencia social, ya que nos permite dominar situaciones complejas con probabilidades 
de éxito, protegiéndonos a nosotros mismos y respetando a los demás.  
 
Subraya en el texto todas las emociones a las que hace referencia Flanagan y explícalas 
con tus propias palabras.  
 
Tarea para casa. En grupos, realizad una búsqueda por Internet de diferentes tipos de 
emociones asociadas a interacciones sociales y buscad imágenes que las inspiren. Por 
ejemplo, la fotografía de unas manos entrelazadas para la solidaridad y el compañerismo; 
una cara sonriente para el optimismo y la felicidad, etc. 
 
¿Qué consejo le daríais a Flanagan?, ¿alguna vez te has sentido como él? Flanagan utiliza 
el humor para afrontar las dificultades y para sobreponerse. ¿Qué otros recursos pode-
mos utilizar cuando las cosas no salen como deseamos? 
 
Tarea para casa. En grupos, buscad ejemplos de vuestra experiencia personal en los que 
consiguierais sobreponeros aunque la situación fuera difícil y de los que os sintierais orgu-
llosos. Realizad un cómic narrando la aventura, enfatizando las emociones en cada mo-
mento y comentadlo en clase en la próxima tutoría. Si os resulta difícil pensar en una si-
tuación real, ¡inventadla! 
 
¿Alguna vez habéis pensando que distingue a las personas que perseveran para conse-
guir sus metas frente a las que se rinden? Vamos a poner algunos ejemplos: 
 
− Beethoven era muy torpe con el violín y prefería tocar sus propias composiciones en vez 
de mejorar su técnica. Su maestro decía que como compositor era un desastre. ¿Qué emo-
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ciones creéis que debió sentir Beethoven ante esta cruel crítica de su profesor?, ¿permitió 
Beethoven que eso le impidiera ser un gran compositor? 
 
− Charles Darwin abandonó la carrera de medicina y su padre solía decirle que no era 
capaz de interesarse por nada. En su autobiografía, Darwin decía que sus profesores pen-
saban de él que era un niño muy limitado, por debajo del estándar de normalidad intelec-
tual. ¿Creéis que esto impidió a Darwin postular tu teoría de la evolución que revolucionó 
el conocimiento científico? 
 
− Albert Einstein no habló hasta los cuatro años y no aprendió a leer hasta los siete. Su 
maestro lo describía como “mentalmente lento y asocial”. Lo expulsaron del colegio y le 
negaron el ingreso en la facultad politécnica. Fue un alumno mediocre durante toda su ca-
rrera universitaria. ¿Limitó esto a Einstein?, ¿le impidió formular la increíble teoría de la 
relatividad? 
 
Tarea para casa. En grupos, documentaros sobre la extraordinaria vida de estas tres gran-
des personas y elaborad una lista con las emociones que creéis que les llevaron a conseguir 
el éxito. ¿Podemos nosotros alimentar este tipo de emociones?, ¿podemos emplearlas para 
superarnos?, ¿podemos dominarlas para lograr el bienestar personal y la autorrealización? 
 
Flanagan menciona varias canciones en su relato. Búscalas en Internet y escúchalas, 
¿Qué emociones os sugieren? 
 
Tarea para casa. En grupos, traed para la próxima clase las canciones que tengan un 
significado especial para vosotros/as. Por ejemplo, el tema que sonaba cuando os besaron 
por primera vez. Y compartirlas con los compañeros de clase explicando las sensaciones y 
bonitas emociones que os despiertan. 
 
ACTIVIDAD 2. EFECTO DOMINÓ 
 
Objetivos 
  
− Practicar la inteligencia intrapersonal (la autoconciencia, el control emo-
cional, la capacidad de motivarse y motivar a los demás) e interpersonal (la 
empatía y las habilidades sociales).  
− Comprender las propias emociones y las ajenas y lograr la superación per-
sonal, el bienestar y la salud. 
 
Contenidos. Autoconocimiento, desarrollo de la inteligencia emocional (in-
trapersonal e interpersonal) promoción de la salud y consecución del bienes-
tar psicosocial. 
 
Nivel educativo recomendado. 3º y 4º de ESO. 
 
Descripción. En una primera sesión, se le entrega al alumnado el cuento de 
“El país de las cucharas largas” de Jorge Bucay presente en el anexo 1. Ten-
drán que leerlo individualmente y será comentado en gran grupo. A continua-
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ción, se reflexionará sobre las cuestiones presentes en el Anexo 2 y se realiza-
rán las tareas propuestas. En una segunda sesión de clase o tutoría, los estu-
diantes traerán fichas de dominó y las colocarán en hilera de tal manera de 
que puedan tirar la primera y caigan todas las demás. El juego se utilizará 
como una metáfora de la naturaleza de las relaciones sociales. Por último, op-
cionalmente, podrán realizar la tarea propuesta para casa. 
 
Duración. Dos sesiones de clase o tutoría. 
 
Metodología. Trabajo cooperativo en pequeños grupos, reflexión individual 
y debate en gran grupo. En la primera sesión, se lee el cuento de Jorge Bucay 
y se trabajan las cuestiones para la reflexión. En la segunda sesión se compar-
ten y comentan en clase las actividades propuestas. 
 
Materiales necesarios. Aula acondicionada para el trabajo en grupos y fo-
tocopia de los anexos para cada alumno y alumna.  
 
Justificación. La razón de la inclusión de esta actividad en el presente libro 
está basada en la posibilidad para trabajar la inteligencia intrapersonal e in-
terpersonal a través de las actividades propuestas. 
 
Bibliografía. Actividad de elaboración propia. 
 
Anexo 1. El país de las cucharas largas (Jorge Bucay, 1998) 
 
Aquel hombre había viajado mucho. A lo largo de su vida, había visitado cientos de países 
reales e imaginarios... 
 
Uno de los viajes que más recordaba era su corta visita al País de las Cucharas Largas. 
Había llegado a la frontera por casualidad: en el camino de Uvilandia a Paraís, había un 
pequeño desvío hacia el mencionado país. Como le gustaba explorar, tomó ese camino. La 
sinuosa carretera terminaba en una enorme casa aislada. Al acercarse notó que la mansión 
parecía dividida en dos pabellones: un ala Oeste y un ala Este. Aparcó su coche y se acercó 
a la casa. En la puerta, un cartel anunciaba: 
 
País de las cucharas largas 
 
"Este pequeño país consta sólo de dos habitaciones, llamadas negra y blanca. Para reco-
rrerlo debe avanzar por el pasillo hasta donde se divide y girar a la derecha si quiere visitar 
la habitación negra o a la izquierda si lo que quiere es conocer la habitación blanca." 
 
El hombre avanzó por el pasillo y el azar le hizo girar primero a la derecha. Un nuevo co-
rredor de unos cincuenta metros de largo terminaba en una enorme puerta. Nada más dar 
los primeros pasos, empezó a escuchar los ayees y quejidos que provenían de la habitación 
negra. 
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Por un momento, las exclamaciones de dolor y sufrimiento le hicieron dudar, pero decidió 
seguir adelante. Llegó a la puerta, la abrió y entró. 
 
Sentados en torno a una enorme mesa había cientos de personas. En el centro de la mesa 
se veían los manjares más exquisitos que cualquiera pudiera imaginar y, aunque todos te-
nían una cuchara con la que alcanzaban el plato central, ¡se estaban muriendo de hambre! 
El motivo era que las cucharas eran el doble de largas que sus brazos y estaban fijadas a sus 
manos. De ese modo, todos podían servirse, pero nadie podía llevarse el alimento a la boca. 
 
La situación era tan desesperada y los gritos tan desgarradores, que el hombre dio media 
vuelta y salió huyendo del salón. 
 
Volvió a la sala central y tomó el pasillo de la izquierda, que conducía a la habitación blan-
ca. Un corredor exactamente igual que el anterior terminaba en una puerta similar. La úni-
ca diferencia era que, por el camino, no se oían quejidos ni lamentos. Al llegar a la puerta, 
el explorador giró el picaporte y entró en la habitación. 
 
Cientos de personas se hallaban también sentadas en torno a una mesa igual a la de la 
habitación negra. También en el centro se veían manjares exquisitos, y todas las personas 
llevaban una larga cuchara fijada a su mano. 
 
Pero allí nadie se quejaba ni lamentaba. Nadie se moría de hambre porque ¡todos se daban 
de comer los unos a los otros! 
 
El hombre sonrió, dio media vuelta y salió de la habitación blanca. Cuando oyó el "clic" de 
la puerta que se cerraba se halló de pronto, misteriosamente, en su propio coche, condu-
ciendo de camino a Paraís.” 
 
Anexo 2. Preguntas para la reflexión y tareas asociadas. 
 
Cuestiones para el debate y tareas de la primera sesión de clase o tutoría 
 
1. ¿Cómo es nuestra relación con los compañeros de clase?, ¿sabemos apoyarnos los unos 
a los otros?, ¿somos capaces de lograr lo que queremos trabajando juntos? 
 
Tarea. Por grupos de 4 a 5 personas, crear un mural con dibujos de los momentos en los 
que en clase hemos conseguido ser buenos amigos y amigas y cooperar juntos. 
 
2. ¿Somos capaces de pedir perdón a otros cuando nos equivocamos? Comentad las si-
guientes frases. 
 
El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es dos veces bendito; bendice al 
que lo da y al que lo recibe (William Shakespeare). 
 
Lo mejor que puedes dar a tu enemigo es el perdón; a un oponente, tolerancia; a un hijo, 
un buen ejemplo; a tu padre, deferencia; a tu madre, una conducta de la cual se enorgullez-
ca; a ti mismo, respeto; a todos los hombres, caridad (John Balfour). 
 
Los hombres que no perdonan a los demás sus pequeños defectos jamás disfrutarán de sus 
grandes virtudes (Khalil Gibran). 
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Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego (Mahatma Gandhi). 
 
Aprendamos a perdonar; pero aprendamos también a no ofender (José Ingenieros). 
 
Para la próxima sesión de clase o tutoría, cada alumno y alumna va a traer todas las piezas 
de dominó que pueda con el objetivo de realizar un juego. 
 
Instrucciones para la segunda sesión de clase o tutoría 
 
Vamos a colocar todas las fichas de dominó en hilera de tal manera que al dar 
un leve empujón a la ficha inicial, podamos provocar un efecto en cadena, lo-
grando que todas las fichas terminen cayendo.  
 
Reflexión. Cuando estamos con nuestros amigos se da un efecto como el que 
ocurre con las fichas de domino, es decir una pieza mueve a la otra y la empu-
ja hacia la siguiente. Si conseguimos crear un buen impulso, todos quedare-
mos beneficiados y como en el cuento, nos alimentaremos los unos a los otros 
con los mejores manjares que existen: la amistad y la confianza. 
 
¿Has pensado ya como vas a contribuir al bienestar de la clase? ¿Qué cosas 
puedes hacer? ¿Qué cosas puedes evitar? 
 
En grupos, crear una lista de comportamientos y actitudes ideales para con-
tribuir a un buen clima de clase. Podéis empezar de la siguiente manera: 
 
1. Siempre vamos a pedir las cosas “por favor”. 
2. Pediremos ayuda cuando la necesitemos. 
3. Perdonaremos a los demás cuando se disculpen. 
 
Tarea para casa (opcional) 
 
El de 9 de noviembre de 2009 el Gobierno Federal alemán celebró La Fiesta 
de la Libertad. 
 
Como punto central del acontecimiento se realizó un espectáculo por la tarde 
enfrente de la Puerta de Brandeburgo al que acudieron unas 100.000 perso-
nas y que contó con la presencia de más de 30 jefes de Gobierno. Consistió en 
un juego de grandes fichas de dominó ordenadas en una hilera. En total fue-
ron unos 1000 bloques de polietileno plástico de 2,5 m de altura, 1 m de largo 
y 40 cm de grosor, con un peso de sólo 20 Kg., pintados por cerca de 15.000 
estudiantes y artistas de diversos orígenes o por importantes personajes como 
Nelson Mandela o Václav Havel. 
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El dominó tuvo un recorrido de 1,5 Km. de largo, partió del edificio del Par-
lamento Federal, pasó por la Puerta de Brandeburgo, recorriendo la calle 
Ebertstraße, hasta llegar a la Plaza de Potsdam.  
 
Se hizo caer por tres etapas: 
 
- La primera etapa recorrió del Parlamento a antes de llegar a la Puerta de 

Brandeburgo y fue activada por el ex presidente polaco Lech Wałęsa y el ex 
primer ministro húngaro Miklós Németh. 

 
- La segunda comenzó en el otro extremo, recorriendo de la Plaza de Pots-

dam hasta la Puerta de Brandeburgo y fue activada por los presidentes de 
la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y del Parlamento Euro-
peo, Jerzy Buzek. 

 
- La tercera y última fue la más corta, sólo rodeó la puerta de Brandeburgo 

por ambos costados y fue activada por estudiantes. Al terminar se iniciaron 
los fuegos artificiales. 

 
Por grupos de 4 o 5 personas documentaros sobre esta extraordinaria festivi-
dad y descubrir que se quiso simbolizarse a través de este maravilloso espec-
táculo de dominó. 
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