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RESUMEN

Antecedentes: La aceptación o rechazo por parte de los iguales es clave para el desarrollo personal y social del 
alumnado. El rechazo temprano puede dificultar la adquisición de habilidades sociales y la formación de relaciones 
satisfactorias, afectando negativamente a los estudiantes. Método: El objetivo de este estudio es profundizar en los 
motivos por los que alumnado de Educación Infantil (3 a 6 años) gusta o no a sus iguales, analizando las razones 
de sus compañeros que determinan su estatus sociométrico de preferidos o rechazados. Resultados: Se utilizó un 
cuestionario sociométrico y datos identificativos de 697 estudiantes (52,7% varones) de 37 aulas de Castilla y León, 
identificando a 69 estudiantes rechazados (9,9%) y 63 preferidos (9,1%). Los motivos más comunes para ser rechazado 
son la agresividad y comportamientos disruptivos o inmaduros, mientras que las razones para ser preferido están 
relacionadas con afinidad, juegos compartidos y apoyo emocional. Conclusión: Esto resalta la importancia de fomentar 
intervenciones que promuevan el juego y el desarrollo socioemocional, además de reducir los comportamientos 
disruptivos. La investigación también subraya la relevancia de estudiar los factores de protección que influyen en 
la aceptación de los rechazados y la necesidad de analizar las diferencias de género en las razones de rechazo o 
preferencia.

ABSTRACT

Background: Peer acceptance or rejection is key to students’ personal and social development. Early rejection can 
hinder the acquisition of social skills and the formation of satisfactory relationships, negatively affecting students. 
Method: This study aims to delve into why children in pre-school education (3 to 6 years old) are liked or disliked by 
their peers, analysing their peers’ reasons for their sociometric status as being liked or disliked. Results: A sociometric 
questionnaire and identification data of 697 students (52.7% boys) from 37 classrooms in Castilla y León were used, 
identifying 69 rejected students (9.9%) and 63 preferred students (9.1%). The most common reasons for being rejected 
are aggressiveness and disruptive or immature behaviour, while the reasons for being preferred are related to affinity, 
shared games and emotional support. Conclusion: This highlights the importance of encouraging interventions 
that promote play and social-emotional development, as well as reducing disruptive behaviours. The research also 
highlights the relevance of studying protective factors that that influence peers’ acceptance of rejected students and the 
need to analyse gender differences in the reasons for rejection or preference.
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Introducción

El grupo de iguales es fundamental (Krampač y Kolak, 2018) 
porque fomenta el desarrollo cognitivo, emocional y social del 
alumnado (Martín-Antón et al., 2016; Mrug et al., 2012) lo que 
favorece el aprendizaje (Rodríguez-Carrillo et al., 2018) y la 
socialización (Perolli-Shehu, 2019). Por ello, tener amistades, ser 
aceptado y querido por los iguales es una tarea evolutiva crucial 
desde las primeras etapas (Monjas et al., 2014). Sin embargo, no 
todo el alumnado establece relaciones positivas. Algunos estudios 
han encontrado tasas de rechazo entre iguales que afectan a más 
del 10% del aula (Martín-Antón et al., 2024a). García-Bacete et al. 
(2017) identificaron que, en una muestra de 853 alumnos de 5 a 
7 años, el 12% del alumnado era rechazado. De manera similar, 
Monjas et al. (2014) encontraron un 13% de rechazo en una muestra 
de 176 niños de 5 a 6 años. Nelson et al. (2010) reportaron que, en 
una muestra de 266 niños con una media de 5.33 años, el 13.6% 
era rechazado. El porcentaje de alumnado rechazado es levemente 
inferior en Educación Infantil, donde Suárez-García et al. (2018) 
identificaron un 8.1% de rechazo en una muestra de 160 alumnos 
de 4 a 6 años. Estos hallazgos reflejan la existencia de dificultades 
en la aceptación social ya desde edades tempranas.  

Un estudiante rechazado es aquel que, por diversos motivos y 
circunstancias, no gusta a un número significativo de sus iguales 
(Bianchi et al., 2021), siendo una de las formas principales de 
abuso en el entorno escolar (Linaje y Cotán-Fernández, 2020) y, 
aunque el sistema educativo trata de lograr la inclusión educativa 
de todos los estudiantes (Jodra-Chuan et al., 2024), este problema 
es difícil de apreciar por el profesorado (Schoop-Kasteler y Müller, 
2021). La etapa más compleja para identificarlo es la Educación 
Infantil, porque la inmadurez emocional y social hace que sea más 
complicado detectar su situación en el aula (Peceguina et al., 2022). 

Investigaciones pioneras señalaron que, ya en Educación 
Primaria, los niños tienen el doble de probabilidades de ser 
rechazados y la mitad de probabilidad de ser preferidos en 
comparación con las niñas (Cillessen et al., 1996). El rechazo entre 
iguales es un fenómeno más frecuente entre los varones, tanto en 
Educación Primaria (Luis-Rico et al., 2020) como en Educación 
Infantil (Messetti, 2020; Suárez-García et al., 2018), donde su 
probabilidad de ser rechazados es entre dos y tres veces mayor 
que la de las niñas (Suárez-García et al., 2018). Esta disparidad de 
género puede ser aún más pronunciada en Educación Infantil que en 
Primaria, alcanzando hasta cuatro veces más rechazo hacia los niños 
en comparación con las niñas durante esta primera etapa educativa 
(Molinero-González et al., 2023b). 

El rechazo se considera un factor de riesgo en el desarrollo 
de conductas problemáticas que, a su vez, pueden acarrear 
graves consecuencias a largo plazo (Kornienko et al., 2020; 
Swart et al., 2019), pudiendo provocar una depresión adulta 
(Lansford et al., 2007; Sakyi et al., 2015). También conlleva problemas 
a corto plazo, como un mayor estrés escolar (Wang y Fletcher, 2017), 
actitudes negativas hacia la escuela (Hrbáčková y Hrnčiříková, 
2022) y un peor rendimiento académico (Martín-Antón et al., 
2024b). A largo plazo, el estatus social de los adolescentes no cambia 
significativamente con el tiempo (de Vries et al., 2021), ya que la 
dinámica del rechazo tiende a ser persistente (García-Bacete et al., 
2008; LoParo et al., 2023). En este sentido, el rechazo juega un 
papel clave en la victimización futura, pues los adolescentes con 

altos niveles de victimización suelen experimentar mayor rechazo 
y menor aceptación dentro del grupo (Bravo et al., 2024; Casper 
et al., 2020), reforzando así un ciclo en el que ambos factores se 
potencian mutuamente (de Vries et al., 2021).

Ser rechazado se asocia principalmente a comportamientos que 
amenazan las normas sociales, como la agresión física o verbal, la 
intimidación o las actitudes disruptivas (García-Bacete et al., 2019; 
Garrote et al., 2020). Los estudiantes que muestran conductas más 
problemáticas en el aula suelen ser más rechazados (Castro et al., 
2018; Sette et al., 2014) porque alteran el desarrollo normativo de 
las actividades (Favorini, 2014). También el alumnado con un nivel 
más bajo de competencia comunicativa oral es rechazado con mayor 
frecuencia por sus pares (Chen et al., 2020; van der Wilt et al., 
2018), aunque se produce más en la etapa de Educación Primaria 
que en Educación Infantil (Santamarta y Arrimada, 2025). García-
Bacete et al. (2019) encontraron que el 33.8% de los argumentos 
de rechazo se relacionan con la agresión, que es considerada una de 
las causas más destacadas para que los individuos sean rechazados 
por sus iguales, según estudios previos (Bengtsson et al., 2022; 
Sureda et al., 2009; Wu et al., 2015). En general, los varones 
tienden a mostrar niveles más altos de agresión que las mujeres 
(Martín-Cabrera et al., 2021; Romera et al., 2021), quizá por ello 
son más rechazados los varones, debido a la fuerte asociación entre 
las conductas agresivas y la categoría sociométrica de rechazado 
(Yue y Zhang, 2023). Además, la razón de rechazo por agresividad 
física es más fuerte en las primeras etapas de escolarización frente a 
los cursos superiores (García-Bacete et al., 2021), seguramente 
porque el alumnado está aprendiendo a expresar y regular sus 
emociones y comportamientos (Moore et al., 2019). 

En el caso contrario, ser aceptado está vinculado a mayores 
conductas prosociales, mayores logros académicos y un bienestar 
general más positivo (Wentzel et al., 2021), mejorando también 
el bienestar escolar (van der Wilt, 2024). El alumnado que 
habitualmente realiza comportamientos cooperativos, prosociales 
y cumple las normas sociales suele ser más aceptado (Martín-
Antón et al., 2016; Sureda et al., 2009). La simpatía, la diversión, la 
satisfacción mutua y la presencia de características importantes en 
una relación de amistad suelen ser clave en la preferencia entre 
compañeros, encontrando variabilidad en los porcentajes de 
alumnado preferido en Educación Infantil, desde un 5.6% (Suárez-
García et al., 2018) hasta un 13.3% (Monjas et al., 2014); aunque 
existen diferencias de género. Por ejemplo, los niños tienden a 
rechazar más a sus iguales por características como la dominancia 
o la superioridad (características de la personalidad prepotentes, en 
las que el igual siempre tiene que tener la razón y/o el resto tiene 
que hacer lo que él/ella diga), la agresión física o el comportamiento 
molesto, mientras que las niñas, además, rechazan a aquellos que 
consideran inmaduros (Monjas et al., 2008; Sureda et al., 2009).

Aunque la investigación de la red social en esta etapa no es muy 
amplia (Carter, 2021), posiblemente por pensar que las primeras 
amistades son transitorias e inestables (Wang et al., 2019), algunos 
estudios sugieren que el rechazo y la preferencia entre iguales se 
desarrollan ya desde edades tempranas y tienen un fuerte impacto 
en la socialización (Mrug et al., 2012; Nergaard, 2020). Gracias al 
estudio de las razones que los propios estudiantes expresan sobre 
sus compañeros se pueden diseñar intervenciones dentro de un 
ambiente de juegos compartidos que favorezcan la participación de 
todo el alumnado (Sjöblom et al., 2020) y que promuevan aquellos 
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aspectos que se asocian con mayor aceptación entre los iguales, 
como las habilidades sociales, la inteligencia emocional y las 
actitudes prosociales (Arteaga-Cedeño et al., 2022; Monjas, 2016, 
2017), aspectos fundamentales que han de tener las intervenciones 
para prevenir el rechazo entre iguales (Molinero-González et al., 
2023a, 2023b).

Con base en un estudio previo que analiza las razones expresadas 
por niños y niñas de Educación Infantil para aceptar o rechazar 
a sus iguales (Martín-Antón et al., 2024a), esta investigación se 
enfoca específicamente en el estudio de las razones que recibe 
el alumnado clasificado como preferido o rechazado según su 
tipología sociométrica. Es necesario profundizar y explicar con 
claridad la propuesta de este estudio respecto al estudio publicado 
anteriormente. Ambos artículos están estrechamente relacionados, 
pero abordan cuestiones distintas. En el artículo anterior, se trabaja 
con una muestra más amplia que analiza las razones emitidas por 
todos los niños y niñas para preferir o rechazar a un compañero/a. En 
cambio, en el presente estudio, se selecciona y extrae al alumnado 
rechazado y preferido para examinar las razones recibidas por las 
que fueron rechazados o preferidos. Esta distinción es relevante 
porque las razones emitidas por la muestra completa en el primer 
estudio explican por qué un compañero gusta más o menos a 
sus pares, pero no necesariamente determinan su inclusión en la 
categoría de preferido o rechazado. Es decir, las razones por las 
que un niño o niña expresa su preferencia por un compañero/a, no 
implican que este sea mayormente aceptado, y lo mismo ocurre 
con el rechazo. 

La hipótesis principal del estudio es que existen diferencias en 
las razones que recibe el alumnado para ser rechazado o preferido por 
sus iguales en Educación Infantil. Las hipótesis específicas derivadas 
son: (1) el alumnado rechazado recibe más nominaciones negativas 
relacionadas con la agresión, los comportamientos disruptivos e 
inmaduros; (2) el alumnado preferido recibe más nominaciones 
positivas relacionadas con la afinidad en el juego y el apoyo 
emocional. 

Método

Participantes

La muestra de este estudio parte de una muestra más amplia 
de 697 estudiantes de 37 aulas del segundo ciclo de Educación 
Infantil (de 3 a 6 años), distribuidas en siete centros de Castilla y 
León, España. De esta muestra, se ha extraído la información de 
69 estudiantes rechazados por sus iguales, cuya edad media es 
de 4.6 años, y 63 preferidos, con una edad media de 4.5 años. La 
edad media de la muestra general es de 4.57 años. La distribución 
por género, curso y titularidad del centro puede consultarse en 
la Tabla 1. Participó un docente por aula, sumando un total de 
37 profesores/as.

Instrumentos

En primer lugar, se empleó el Cuestionario sociométrico de 
nominaciones entre iguales (González y García-Bacete, 2010). Es 
un instrumento de nominaciones entre iguales en el que tienen que 
escoger con qué compañeros o compañeras les gusta estar y con 
cuáles no, permitiendo nominaciones ilimitadas dentro del grupo 
de clase, pudiendo elegir libremente el número de niños y niñas, 

sin un mínimo o máximo, y sin que una elección excluya a la otra. 
El cuestionario se ha adaptado a un juego pregunta-respuesta, 
en un formato de entrevista lúdica e individual. Esta adaptación 
consiste en presentarles un autobús personalizado de su colegio 
y las fotografías de sus compañeros y compañeras de la clase, 
cada estudiante puede sentar a los compañeros con los que iría de 
excursión o retirar a aquellos con los que no le gusta estar en el 
aula, argumentando las razones de dicha elección. Estas razones 
son las que se estudiarán posteriormente en los análisis y resultados. 
Esta adaptación ayuda a que contesten a las dos preguntas del 
cuestionario: (1) ¿Quiénes son los compañeros o compañeras 
de esta clase con los que te gusta estar más? y (2) ¿Quiénes son 
los compañeros o compañeras de esta clase con los que te gusta 
estar menos? El Número de Nominaciones Positivas (NNP) y el 
Número de Nominaciones Negativas (NNN) de cada uno de los 
alumnos se recoge en una hoja de datos estandarizada, es decir, 
en el propio cuestionario sociométrico de nominaciones entre 
iguales (publicado en González y García-Bacete, 2010). En este 
documento el investigador refleja el niño o niña que participa y a 
qué estudiantes escoge y rechaza en sus preferencias, incluyendo 
los motivos de sus elecciones. 

También se recogieron datos del aula: documento en el que el 
profesorado registra información relevante de su alumnado como 
el nombre, número de clase, género y edad.

Procedimiento

La investigación contó con la aprobación del Comité de Ética 
de la Investigación (CEIM, código 21-2335 NO HCUV) y de las 
autoridades educativas. Los centros fueron seleccionados al azar 
de entre los que acogieron positivamente el estudio, tras el envío de 
una carta que lo detallaba. Tras recopilar los consentimientos 
informados firmados por tutores o representantes legales, se 
procedió a la recogida de datos durante el periodo lectivo del centro. 
El investigador se presentaba en el aula indicando que jugaría con 
la clase y, posteriormente, realizaba entrevistas individuales de 
aproximadamente 10 minutos por estudiante. Dado que el alumnado 
en esta etapa educativa presenta dificultades para la comunicación, 
resulta fundamental la adaptación dinámica del cuestionario 
sociométrico descrito. El investigador guiaba a cada estudiante 
con preguntas que puedan facilitar sus respuestas, empleando con 

Tabla 1
Distribución de la Muestra Base

Características n %

Género

Masculino 367 52.7%

Femenino 330 47.3%

Curso

1º (3-4 años) 217 31.1%

2º (4-5 años) 208 29.8%

3º (5-6 años) 272 39.0%

Titularidad

Público 438 62.8%

Concertado 259 37.2%
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cada niño o niña el tiempo necesario. Aquellos estudiantes que, 
debido a su nivel madurativo, no pueden argumentar claramente sus 
elecciones o cuyos motivos no son comprensibles, no se incluyen 
en el estudio. Se facilitó al profesorado la hoja de datos para su 
cumplimentación en los días siguientes. En el procesamiento de 
los datos se codificaron aquellos de identificación, para garantizar 
la protección de la información.

Análisis de Datos

Para la corrección del cuestionario sociométrico, se utilizó el 
programa informático Sociomet (González y García-Bacete, 2010), 
el cual proporciona información sobre la tipología sociométrica 
de cada estudiante: preferido, rechazado, ignorado, controvertido o 
medio. Se seleccionaron dos tipologías: alumnado rechazado 
y alumnado preferido. Posteriormente, se elaboró una matriz 
de alumnado preferido y otra de alumnado rechazado en la que se 
muestran los datos identificativos de los estudiantes y las razones 
que ha recibido de sus iguales para ser rechazado o preferido. 
Estos motivos corresponden a los argumentos que sus compañeros 
y compañeras proporcionaron al ser preguntados sobre el “¿Por 
qué?” de su elección.

Se realizó un análisis descriptivo para estudiar la distribución 
sociométrica y se calculó el estadístico chi cuadrado (χ2) para 
determinar si existían diferencias en función del género en el 
alumnado preferido y rechazado. Para analizar los motivos de 
preferencia y rechazo recibidos por los estudiantes, tras transcribir 
cada respuesta de forma literal, se utilizó la categorización de 
Martín-Antón et al. (2024a), que establece una clasificación 
de 34 categorías: 14 relacionadas con razones de aceptación y 
20 con motivos de rechazo. Esta categorización se deriva de un 
estudio realizado con una muestra de 2116 niños y niñas de 105 aulas 
correspondientes a los tres cursos del segundo ciclo de Educación 
Infantil. El proceso de categorización se desarrolló en tres etapas: 
(a) transcripción literal de las respuestas del alumnado, incluyendo 
los motivos expresados para elegir o rechazar a un compañero o 
compañera; (b) categorización inicial de las respuestas abiertas 
mediante marcas de nube y análisis de conglomerados, utilizando 
el software NVIVO (v.14, 2023) para la búsqueda de palabras; y 
(c) triangulación y validación de las categorías con seis expertos: 
dos en Psicología de la Educación, dos en Didáctica y dos maestras 
en activo de Educación Infantil. A partir de la categorización descrita 
y del proceso realizado, se analizó la información de este estudio 
centrándose en los motivos por los que el alumnado rechazado y 
preferido forma parte de esta tipología sociométrica.

Resultados

Distribución Sociométrica

Se encuentra que un 9.9% del alumnado es rechazado y un 
9.1% preferido. En la Tabla 2 se presentan los porcentajes de cada 
categoría sociométrica en la muestra general y la distribución por 
género. Analizando la distribución sociométrica por género para 
el alumnado rechazado y preferido, se observa que se producen 
diferencias estadísticamente significativas, χ2 (4, N = 697) = 56.25, 
p < .001, encontrando que hay más niños rechazados que niñas. Sin 
embargo, hay más niñas preferidas que niños (Tabla 2).

Razones por las que se Llega a ser Rechazado 

Se han analizado las 533 razones que el alumnado rechazado 
ha recibido por sus compañeros. Se aprecia que la más relevante 
está relacionado con la agresividad física, apareciendo en 
numerosas ocasiones palabras derivadas de pegar. También son 
frecuentes las relacionadas con conductas molestas o inmaduras 
(comportamientos que el alumno/a no considera que sean de su edad 
o que le incomodan; p. ej.: “escupe la comida”, “se come la arena”, 
“llora por todo”) y la ausencia de afinidades y juegos compartidos 
(nunca quiere jugar conmigo, nunca hace cosas conmigo…). 
Los motivos más habituales que han recibido los alumnos para 
ser rechazados (Tabla 3) tienen que ver con la agresividad física 
(34.7%), p.ej.: “me pega”, “siempre empuja”. Las conductas 
molestas o inmaduras suponen un 15.2% de los motivos recibidos, 
p.ej.: “llora por todo”, “grita en clase”.

Tabla 2
Distribución Sociométrica y de Género

Distribución sociométrica n % Masculino 
(n, %)

Femenino 
(n, %)

Rechazados 69 9.9% 61 (16.7%) 8 (2.4%)

Preferidos 63 9.1% 24 (6.6%) 39 (11.8%)

Medio 478 68.5% 231 (63.3%) 245 (74.2%)

Ignorados 67 9.6% 31 (8.5%) 36 (10.9%)

Controvertidos 20 2.9% 18 (4.9%) 2 (0.6%)

Tabla 3
Razones de Rechazo que Recibe el Alumnado Rechazado: Categorías Según  
Martín-Antón et al. (2024a)

Categoría n %

Agresividad física 185 34.7%

Conductas inmaduras o que molestan 81 15.2%

Oculta o no explícita 58 10.9%

Características de personalidad que no gustan al igual 39 7.3%

Comportamientos rudos 34 6.4%

Ausencia de afinidades y juegos compartidos 28 5.3%

Falta de interacción social 17 3.2%

Preferencias en amistad no compartidas 12 2.3%

Ausencia de red social compartida o amistad antigua 11 2.1%

Apariencia y habilidades físicas que no gustan al igual 11 2.1%

Aspectos académicos y comportamientos en el aula que no 
gustan al igual 9 1.7%

Agresividad dominante o prepotente 6 1.1%

Figura prefijada de ausencia de relación 6 1.1%

No acepta el marcaje o superioridad 5 0.9%

Falta de relación en el pasado o en entornos exteriores 4 0.8%

Falta de lealtad o confianza 3 0.6%

Falta de compañerismo, ayuda o reciprocidad material 2 0.4%
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Razones por las que se Llega a ser Preferido

El alumnado preferido ha recibido 607 razones por las que les 
prefieren sus compañeros/as. Los motivos de preferencia que tienen 
mayor presencia son palabras relacionadas el juego, la satisfacción 
emocional y la amistad. Las razones principales de elección que 
recibe el alumnado preferido son (Tabla 4): tener afinidades y juegos 
compartidos con el resto de sus compañeros (36.1%). P. ej.: “nos gusta 
jugar a lo mismo en el patio” y razones sobre la satisfacción y apoyo 
emocional (12.2%). P.ej.:” me quiere mucho”.

Educación Infantil (Suárez-García et al., 2018), que reportaron un 
porcentaje de 8.1% de alumnado rechazado, levemente inferior al 
10%. También se encuentra una distribución de alumnado preferido 
entre los porcentajes de otras investigaciones (Monjas et al., 2014; 
Suárez-García et al., 2018). Las pequeñas diferencias podrían 
explicarse por la diversidad en el contexto en el que se lleva a cabo 
el estudio, las características socioculturales del alumnado, la edad 
media de los estudiantes participantes, el tamaño de la muestra o el 
sesgo metodológico. En términos de implicaciones prácticas, estos 
resultados resaltan la necesidad urgente de implementar programas de 
intervención en edades tempranas. El hecho de que aproximadamente 
el 10% del alumnado en las primeras etapas de escolarización 
experimente rechazo entre iguales indica que en los entornos 
educativos aún no se ha logrado ofrecer la inclusión social adecuada 
a una proporción significativa de estudiantes. Si bien el sistema 
educativo busca fomentar la inclusión (Jodra-Chuan et al., 2024), la 
identificación y atención de estos problemas sigue siendo insuficiente, 
también en Educación Infantil, donde la inmadurez emocional y social 
dificulta la detección temprana (Peceguina et al., 2022).

En relación con la diferencia de género, se observó que más 
niños (16.7%) son rechazados en comparación con las niñas (2.4%). 
Este hallazgo es consistente con estudios previos en Educación 
Infantil en los que más niños son rechazados frente a las niñas 
(Messetti, 2020; Suárez-García et al., 2018). Este fenómeno puede 
sugerir que los estereotipos de género y las expectativas sociales 
pueden desempeñar un papel fundamental en la dinámica de 
rechazo en el aula. Las niñas suelen ser más prosociales, mientras 
que los niños pueden más rechazados debido a que suelen presentar 
mayores comportamientos agresivos (Martín-Cabrera et al., 2021; 
Romera et al., 2021). 

Las razones más habituales que han recibido para ser rechazado 
son la agresividad física (34.7%) y las conductas inmaduras o 
molestas (15.2%), coincidiendo también con los hallazgos de Martín-
Antón et al. (2024a) respecto a los motivos emitidos para rechazar a 
un igual. Se aprecia que la agresividad es un factor clave en el rechazo 
social (Bengtsson et al., 2022; Sureda et al., 2009), coincidiendo en 
este estudio con los resultados de García-Bacete et al. (2019) (33.8%). 
La mayor presencia de razones relacionadas con la agresividad puede 
deberse a que en las primeras etapas de escolarización el alumnado 
está aprendiendo habilidades de regulación emocional (Moore 
et al., 2019), encontrando que es más fuerte la razón de rechazo 
por agresividad física en las primeras etapas de escolarización 
frente a los cursos superiores (García-Bacete et al., 2021). Estos 
hallazgos confirman la primera hipótesis de este estudio y subrayan 
la importancia de incluir propuestas para reducir los comportamientos 
disruptivos y agresivos en el aula en las intervenciones.

Siguiendo con las diferencias por género, se aprecia que el 
número de niñas preferidas es más elevado (11.8%) que el número 
de niños (6.6%). Este hecho podría reflejar las características más 
cooperativas y menos agresivas asociadas a las niñas (Monjas 
et al., 2008; Sureda et al., 2009). Cumpliendo la segunda hipótesis 
de este estudio, se ha encontrado que compartir afinidades con 
los iguales, tanto en opiniones como en experiencias de juego 
(36.1%), es la razón recibida más significativa para ser preferido, 
coincidiendo con los motivos de emisión más habituales del 
estudio de Martín-Antón et al. (2024a). Este hallazgo subraya la 
importancia de fomentar actividades lúdicas en el entorno educativo 
(Sjöblom et al., 2020). También son importantes las conductas 

Tabla 4
Razones de Aceptación que Recibe el Alumnado Preferido: Categorías Según 
Martín-Antón et al. (2024a)

Categoría n %

Afinidades y juegos compartidos 219 36.1%

Satisfacción y apoyo emocional 74 12.2%

Oculta o no explícita 61 10.0%

Red social compartida o amistad antigua 56 9.2%

Figura prefijada de relación 55 9.1%

Compañerismo y reciprocidad material 33 5.4%

Características de personalidad que gustan al igual 26 4.3%

Preferencias en amistad compartidas 25 4.1%

Apariencia y habilidades físicas que gustan al igual 22 3.6%

Disposición compartida en el interior 18 3.0%

Interés o beneficio 8 1.3%

Conducta empática del igual 6 1.0%

Aspectos académicos/ comportamientos que gustan 2 0.3%

Ausencia de conductas disruptivas o molestas 2 0.3%

Discusión

La aceptación o el rechazo por parte de los iguales es un factor 
determinante en el desarrollo personal y social del alumnado, 
especialmente en las primeras etapas de escolarización. Ser 
rechazado puede limitar las oportunidades de establecer interacciones 
positivas y adquirir habilidades sociales esenciales, a diferencia de 
aquellos que son preferidos, quienes disfrutan de relaciones más 
satisfactorias. Este estudio se centra en las razones recibidas por 
el alumnado de Educación Infantil (3-6 años) para ser clasificado 
como rechazado o preferido por sus compañeros, utilizando 
procedimientos sociométricos. La investigación profundiza en cómo 
ciertos comportamientos, como la agresividad y los comportamientos 
disruptivos, contribuyen al rechazo, mientras que la afinidad y el 
apoyo emocional están asociados con el estatus de preferido.

En primer lugar, se ha analizado la distribución sociométrica, 
encontrando que el 9.9% de los estudiantes son rechazados y un 
9.1% son preferidos. Estos resultados se alinean con los encontrados 
en estudios previos, que estiman que entre el 10% y el 13% de los 
estudiantes en el aula experimentan rechazo entre iguales (García-
Bacete et al., 2017; Martín-Antón et al., 2024a; Monjas et al., 2014; 
Nelson et al., 2010). Estos hallazgos coinciden en señalar que 
el rechazo en las primeras etapas de escolarización ya afecta a un 
porcentaje significativo del alumnado, siendo las cifras comparables 
a las observadas en otros estudios específicos del ámbito de la 
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que les proporcionan satisfacción y apoyo emocional (12.2%), 
coincidiendo con los estudios de Monjas et al. (2008). Estas razones 
están estrechamente vinculadas al comportamiento prosocial, 
por lo que es fundamental diseñar intervenciones educativas que 
favorezcan el desarrollo de habilidades sociales y la inteligencia 
emocional (Monjas 2016, 2017; Arteaga-Cedeño et al., 2022), 
también las del profesorado, pues les permitirá mejorar su proceso 
de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo integral de sus estudiantes 
y el bienestar de los diferentes agentes del sistema educativo 
(Arteaga-Cedeño et al., 2024).

Este estudio no está exento de limitaciones, podemos indicar las 
propias del periodo madurativo en el que se encuentra el alumnado 
en esta etapa educativa, siendo más complejo extraer información con 
algunos estudiantes a los que les cuesta más argumentar los motivos de 
elección o rechazo o que tienen dificultades en la comunicación. Por 
otro lado, sería necesario profundizar en el Número de Nominaciones 
Positivas (NNP) y Número de Nominaciones Negativas (NNN) que 
reciben otras tipologías, como, por ejemplo, el alumnado ignorado; 
aunque para ello es necesaria también una muestra mayor, ya que, 
generalmente, el alumnado ignorado recibe pocas nominaciones, 
por lo que es más complejo tener un número suficientemente 
representativo para estudiarlas. En investigaciones futuras, sería 
relevante poder estudiar las diferencias por género en las razones 
recibidas para ser preferido o rechazado, también si estas diferencias 
existen dependiendo del curso y edad. Para ello, es fundamental poder 
contar con una muestra más amplia que permita analizar razones que 
sean representativas en las categorías. 

Los hallazgos de este estudio abren varias líneas de investigación 
futura. En primer lugar, sería interesante poder realizar un estudio 
longitudinal que proporcione una visión más completa en diferentes 
momentos temporales. Además, se pueden estudiar las causas de 
aceptación de aquellos que son rechazados, para poder potenciar estos 
factores como elementos de protección. Por otro lado, es relevante 
profundizar en cómo las características personales y los factores 
socioculturales influyen en las razones de rechazo y preferencia. 
Por ejemplo, sería útil investigar cómo los contextos familiares y 
culturales afectan las interacciones entre iguales. También, un área 
interesante, sería investigar las estrategias efectivas para fomentar 
la inclusión, no solo de los estudiantes rechazados, sino también de 
aquellos que son ignorados, quienes a menudo no reciben suficientes 
nominaciones en las clasificaciones sociométricas. Estos estudiantes, 
pueden también ser vulnerables a una exclusión más sutil que tiene 
igualmente efectos negativos en su desarrollo social. Finalmente, es 
fundamental examinar cómo la intervención temprana, en particular 
los programas en competencia socioemocional, pueden modificar la 
aceptación y rechazo entre iguales.
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