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Resumen 

El propósito de esta propuesta metodológica es promover el arte teatral en niños de 

educación inicial, la misma que al trabajarla contribuirá al mejoramiento del ámbito de la 

autoestima y el control de las emociones. La problemática surge mediante la observación que se 

obtuvo de las prácticas pre-profesionales en donde se evidenció que dentro de una institución 

educativa, la maestra encargada del nivel inicial no tomaba en cuenta la parte emocional y el 

autoconcepto de los niños, enfocándose solamente en cumplir con el currículo y avanzar en los 

contendidos, esto desencadenaba problemas en su aprendizaje, como realizar trabajos a la fuerza, 

sin motivación ni entusiasmo por conocer el resultado de sus propios trabajos.  

Para el diagnóstico de esta problemática se utilizaron dos métodos, el primero 

denominado investigación documental y el segundo investigación acción, por otro lado para la 

recolección de información se utilizó como instrumentos el diario de campo y la guía de 

observación, toda esta información permitió como resultado la elaboración de una guía 

metodológica, la cual está dividida en tres unidades: Juego dramático, títeres y dramatización de 

cuentos, en cada unidad se propone tres actividades lúdicas grupales, con sus respectivas 

recomendaciones y su instrumento de evaluación.  

Finalmente, el trabajo general está organizado en tres fases: en la primera se encontrará la 

descripción a detalle del problema, con sus objetivos tanto generales como específicos, en la 

segunda la construcción teórica, donde se definirán las principales categorías conceptuales y el 

desarrollo de los capítulos y en la tercera fase se encontrará la propuesta titulada el aprendizaje 

se oculta detrás del telón. 

Palabras claves: Teatro, educación, emociones, autoestima, herramienta didáctica. 



 

 

 

 

Abstract 

The purpose of this methodological proposal is to promote theatrical art in early 

childhood education, which, when worked on, will contribute to the improvement of self-esteem 

and control of emotions. The problem arises through the observation obtained from the pre-

professional practices where it was evidenced that within an educational institution, the teacher 

in charge of the initial level did not take into account the emotional part and the self-concept of 

the children, focusing only on complying with the curriculum and advancing in the contents, this 

triggered problems in their learning, such as doing work by force, without motivation or 

enthusiasm to know the result of their own work.  

For the diagnosis of this problem two methods were used, the first one called 

documentary research and the second one called action research, on the other hand, for the 

collection of information the field diary and the observation guide were used as instruments, all 

this information allowed as a result the elaboration of a methodological guide, which is divided 

into three units: dramatic play, puppets and dramatization of stories, in each unit three playful 

group activities are proposed, with their respective recommendations and their evaluation 

instrument.  

Finally, the general work is organized in three phases: in the first phase there is a detailed 

description of the problem, with its general and specific objectives; in the second phase the 

theoretical construction, where the main conceptual categories and the development of the 

chapters are defined; and in the third phase there is the proposal entitled learning is hidden 

behind the curtain. 

Keywords: Theater, education, emotions, self-esteem, didactic tool.
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Introducción 

Trabajar en temas como la autoestima y el control de las emociones dentro del aula de 

clases es una forma de garantizar que el desarrollo personal del niño sea adecuado, y al tener esto 

como ventaja, el proceso de enseñanza-aprendizaje también se beneficiará; sin embargo, durante 

las prácticas pre-profesionales, ha sido observada, la falta de importancia que se le da a estos 

conceptos y a la carencia de métodos estratégicos para los mismos, provocando en los 

estudiantes dificultad para relacionarse con sus pares, para expresar sus emociones y para tener 

un concepto positivo de sí mismo. 

La autoestima y el control de las emociones son aspectos que deben trabajarse desde 

edades tempranas y la mejor manera de estimularlas es mediante actividades que sean 

interactivas y que involucren estos temas de manera divertida y no obligatoria.  Este análisis 

condujo a la creación de una propuesta metodológica que utilice el teatro como herramienta 

didáctica, con la intención de  llevar a la práctica ambos conceptos, a niños de educación inicial 

II de 4 a 5 años y así darle solución a la problemática antes planteada.  

A partir de estos conceptos,  el presente trabajo se divide en tres fases, la primera 

describe el problema, la metodología que se utilizó para observarla, sus causas y consecuencias, 

la justificación desde dos perspectivas, lo social y profesional y los objetivos planteados, tanto 

generales como específicos. En la segunda fase se encuentra la fundamentación teórica, que está 

desarrollada por temas y subtemas en relación con la propuesta y finalmente, está la fase tres en 

la que se consigna  la guía metodológica, la cual contiene actividades que se dividen en tres 

secciones.   
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Fase I 

1. Problema 

1.1 Descripción del problema  

La aprobación del adulto es muy significativa para los niños a la hora de realizar 

diferentes actividades, por ello mientras más motivación se genere en el aula, mayor será el 

desempeño académico de los estudiantes, de la misma manera si el maestro inconsciente o 

conscientemente compara trabajos con otros, le pone límites en cuanto a lo que cree que puede 

hacer, lo sobreprotege o le asigna una etiqueta como: el más lento de la clase, el que nunca 

escucha las órdenes, el que más bulla hace, estará desde un principio creando un ambiente en el 

que los niños desconfíen de sus capacidades y piensen que sus emociones no importan.  

Este problema se evidenció a profundidad durante las prácticas preprofesionales que se 

realizaron en una institución educativa ubicada en la cuidad de Sangolquí, donde algunos niños 

de entre 4 a 5 años, correspondientes a subnivel de inicial II, tenían como parte de su vocabulario 

palabras como no puedo hacerlo o no soy lo suficientemente bueno. La respuesta de la maestra a 

cargo ante esta situación era la de ignorar totalmente lo que decían, porque el tiempo que estaba 

designado para la actividad que estaban realizando se estaba terminando y tenían que seguir 

avanzando.  

Shavelson, Huber y Stanton cómo se citó en (Serrano Muñoz, Serrano , & Tabernero 

Urbieta, 2016) plantean que las experiencias y las relaciones con el entorno, dependiendo de 

cómo estas se susciten, ayudan o influyen en que el niño tenga una buena percepción de sí 

mismo, de la misma forma si, estos aspectos son desfavorables, el desarrollo del infante también 

lo será, por lo tanto es de gran importancia que los niños crezcan en espacios seguros con 



 

3 

personas que potencien sus habilidades, considerando en todo momento sus emociones y 

poniendo énfasis en sus palabras de poca valoración. 

Para el diagnóstico del problema y el marco teórico se utilizaron dos métodos de 

investigación, el primero denominado método de investigación documental, el cual permitió la 

búsqueda, sistematización y análisis de varios libros, revistas, entrevistas y proyectos en relación 

al tema que contribuyeron además a la validez de la propuesta. El segundo fue el método de 

investigación acción, el cual se utilizó para observar el desempeño que la maestra tenía al 

trabajar con los niños dentro del aula. Como técnicas de investigación se utilizaron la revisión 

bibliográfica, la observación participante y el grupo focal, finalmente los instrumentos fueron la 

guía de observación y el diario de campo.   

Ahora bien, gracias a estos métodos y técnicas, se pudo analizar también las causas del 

problema, entre ellas están, el intentar frenar la iniciativa que el niño tiene, como por ejemplo no 

dejarle que borre la pizarra cuando él se ofrece a hacerlo, también el no permitirle que busque 

solución a sus problemas por sí solo, y muchas cosas más que afectan su autonomía. Otra de las 

causas es trabajar con un estilo educativo comparativo, donde se piensa que un niño es mejor que 

otro por los resultados que este genera. Como ultima causa, está el centrarse en cumplir 

solamente con los contenidos planificados sin poner importancia a la parte emocional y la 

autoestima de los niños.  

Como consecuencias los niños pueden tener gran dificultad en la toma de decisiones, lo 

que hará que dependan en gran parte del adulto, además de que dejarán de esforzarse en 

cualquier actividad que la maestra les pida hacer, pues creerán que todo lo que hacen está mal y 

que sin importar cuanto lo intenten, obtendrán el mismo resultado, al plantearlo de esta forma el 

proceso de enseñanza-aprendizaje también se verá afectado y no será suficiente con darles clases 
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particulares para que se igualen, pues mientras tengan una mala percepción de sí mismos y sus 

emociones se vean ignoradas no habrá ningún cambio.  

Con todo lo dicho anteriormente, en los siguientes párrafos se encontrará la justificación 

desde dos enfoques: El profesional y social. Esto explicará la importancia del porque se debe 

investigar el problema ya antes mencionado.  

Desde lo profesional es fundamental que el maestro aborde la temática de la autoestima y 

el control de las emociones, pues trabajar en el desarrollo personal del niño, permitirá que los 

contenidos que se aborden en el aula de clases, no se conviertan en retos imposibles de lograr. 

Por ello implementar esta propuesta, es importante, ya que en el teatro el niño podrá crear 

escenarios en los que jugará a ser quien quiera ser y se dará cuenta que sus ideas y emociones 

pueden fluir libremente y sin límites, de manera que cuando entre a clases sus capacidades 

sobrepasen sus miedos.   

Desde lo social esta propuesta no solamente contribuye a aspectos dentro del contexto 

educativo, sino que también favorece en la vida cotidiana donde el niño se desenvuelve, pues en 

su diario vivir se presentan situaciones que ameritan saber más que números y letras, por lo tanto 

mejorar la autoestima y el control de las emociones permite que el niño tenga seguridad, y la 

pueda utilizar mientras es pequeño, para esforzarse, para aumentar su motivación e interactuar 

con sus pares, esto por un lado y por otro también la podrá usar en el futuro como adulto, pues la 

confianza en sus capacidades le permitirá tener más oportunidades laborales y un equilibrio 

emocional adecuado para actuar de manera positiva.  

Ahora bien, para contextualizar la propuesta se plantean tres conceptos fundamentales, el 

primero es el teatro. Este se define como la combinación entre dos procesos de expresión, la 
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dramática que hace referencia al juego de roles y la teatral que requiere de las personas que 

actúan y de los espectadores (Vieites , 2017). La segunda categoría conceptual son las 

emociones, estas forman parte del desarrollo cognitivo y conducen a mejorar la capacidad para 

entenderse uno mismo y para poder expresarse, todas ellas brindan experiencias que deben ser 

respetadas y acogidas en su amplitud (López, 2005). Finalmente, el último concepto es la 

autoestima que se define como la confianza o la seguridad del valor que existe en uno mismo, lo 

que le permitirá expresar cómodamente los propios pensamientos o deseos (Pérez Villalobos, 

2019). 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general  

Diseñar una propuesta metodológica para la utilización del teatro como herramienta 

didáctica para estimular el control de las emociones y la autoestima en niños de educación inicial 

II. 

2.2 Objetivos específicos  

Sistematizar el conocimiento teórico respecto al teatro, su definición sus ventajas en la 

educación infantil y su aporte en el desarrollo emocional y la autoestima.  

 Investigar los problemas que genera la falta de expresión emocional y la autoestima en el 

ámbito educativo.    
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Fase II 

3. Fundamentación teórica 

Para la construcción del fundamento teórico de la presente propuesta se ha investigado 

los últimos aportes de autores expertos en el tema. Entre los más importantes se puede destacar a 

D’efak (2012) quien explica la diferencia entre el término teatro para niños y teatro infantil, 

dicho así, resume que al tener clara esta distinción, el maestro u orientador del taller de teatro 

puede manejar el espacio en beneficio del niño, considerando todas sus capacidades y 

resaltándolas. El autor Motos (2020) en cambio completa esta primera argumentación al explicar 

que el teatro infantil si se puede practicar dentro del contexto educativo, mediante el taller de 

teatro, pues su encuentro permitirá varios beneficios, entre ellos la toma de conciencia, que le 

servirá al niño para al reconocimiento y expresión de sus propias emociones, en este aspecto 

podrán compartir sus ideas con respecto a su experiencia dentro de los talleres. Otro aporte 

importante es del autor Pérez (2019) quien presenta la importancia de la autoestima en los niños 

como factor de crecimiento personal ya sea para el ámbito educativo como también para la vida 

diaria. Finalmente, cabe mencionar que la perspectiva de estos y otros autores se han 

contemplado como base para desarrollar y validar el tema de la propuesta.   

3.1. Teatro: Aproximación conceptual y contextual 

Emociones, manejo del cuerpo, escritura, escenario entre otros aspectos es lo que vemos 

cuando las personas actúan y tal vez como espectadores ese es el límite que se le da a lo que 

suponemos el teatro puede ser, sin embargo, este género literario es tan extenso y aporta tantos 
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beneficios que es inevitable dejar de pensar en aquellos a los que se podría aplicar. Dicho esto, 

porque no empezar por aquellas mentes en desarrollo que cada día aprenden algo nuevo y en las 

que se puede potenciar habilidades que por naturaleza ya están ahí, con esto hago referencia a la 

aplicación del teatro en la educación infantil.  

Los centros infantiles son el segundo hogar del niño y es aquí donde se trabaja al máximo 

sus áreas de desarrollo, todas ellas casi siempre a través del juego que es la primera actividad que 

los niños innatamente conocen y en donde de manera teatral también actúan, pues adquieren 

distintos papeles en mundos que para ellos son posibles y en donde pueden ser ellos mismos sin 

que un adulto de por medio les diga hasta dónde pueden llegar.  Ahora bien, es importante 

segregar el tema del teatro que es tan extenso en partes que ayuden a comprender de mejor 

manera la propuesta que se plantea, estas se darán a conocer a continuación.     

3.1.1.  El Teatro, definición.  

Durante la búsqueda se encontró varios autores que desde su punto de vista le han ido 

dando varias definiciones al teatro, por consiguiente, no hay un solo concepto que determine el 

significado general de este, sin embargo, gracias a toda esa información se pudo encontrar dos 

importantes perspectivas que aparecen cuando se habla del tema, estas dos formas de verlo se 

convirtieron en la base para clarificar de mejor manera este primer apartado.  

Antes de exponer y explicar lo dicho anteriormente es necesario primero conocer la 

etimología de la palabra teatro. Esta palabra “proviene del griego theatron que significa lugar 

para ver o lugar para contemplar” (Ruiz , 2009, pág. 2). Considerando solamente este primer 

punto el teatro en la antigua Grecia no pasaba más allá de ser un espacio físico en el que se 

montaba un espectáculo que servía exclusivamente para el entretenimiento de los demás, sin 
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embargo con el tiempo se percataron que no puede haber teatro sin las personas que participan en 

él y con ello se cambió la forma de interpretarlo.   

La etimología de la palabra como vimos anteriormente tiene una sola perspectiva que por 

un largo tiempo era la base de lo que se creía significaba el teatro, sin embargo mientras más 

obras se presentaban se dieron cuenta que cuando hay teatro participan dos elementos 

importantes. El primero como sostiene Motos (2020), “es el de ver teatro y el otro es el de hacer 

teatro” (pág. 20). Es necesario segregarlo de esta manera para entender que cuando se habla del 

teatro en general no solamente hace referencia al lugar para contemplar sino que también se 

convierte en un lugar para realizar.  

Ahora bien, estas dos formas de verlo, pueden unirse y hacer una sola definición que es 

con la que nos quedaremos. Desde el punto de vista de Boal (2004), “El teatro o la teatralidad es 

esa propiedad humana que permite que el sujeto pueda observarse a sí mismo, en acción” (pág. 

26). Este dramaturgo quiere dar a entender que la persona que observa puede hacer teatro y la 

que hace teatro puede observarse también, ambos tienen la capacidad de saber dónde están, 

donde no están y a donde pueden llegar. En conclusión, el teatro no es solamente una actividad 

que se realiza en un escenario, sino que es algo innato en el ser humano que nos permite 

imaginar e inventar alternativas más allá de nuestra realidad. 

Por otro lado, esta arte dramática se ha ido conociendo y evolucionando por todo el 

mundo, por lo que la práctica y su valoración han ido dependiendo de los diferentes países y sus 

contextos, por ejemplo, en la ciudad de Londres se realizan más de 2,400 funciones teatrales 

cada año, llegando a ser una de las diez ciudades donde más teatro hay (Carrasco, 2014). Está 

búsqueda de información permite la motivación de conocer si existe teatro en Ecuador y cuál es 

el valor que este país le da.  
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3.1.2. El teatro en Ecuador  

Hasta el día de hoy son pocos los ejes de desarrollo teatral que existen en Ecuador, lo que 

lleva a pensar que en la cultura ecuatoriana este tema sea de poca importancia, es por esta razón 

que la mayoría de las personas ecuatorianas se han conformado con lo poco que saben sobre 

teatro, limitándolo a tal punto de considéralo como un simple pasatiempo sin ningún aporte a la 

sociedad más que el del entretenimiento, por ello a continuación se pretende contextualizar un 

poco el tema, exponiendo la historia que ha llevado el teatro dentro del Ecuador, el 

financiamiento que aportan para que este se lleve a cabo y la motivación para promoverlo.  

La historia del teatro en ecuador empieza a partir de los años setenta en donde el público 

empezó a tener mayor interés sobre la actividad teatral nacional, es por esa razón que la creación 

de este movimiento surgió a gran escala y con ello la oportunidad de crear este primer 

movimiento teatral y aunque esta fue considerada había una condición a cumplir.  

Desde la posición de Almeida (1992), esta hacía referencia a que “el movimiento teatral 

ecuatoriano, en su conjunto, debía ser de carácter independiente en relación a cualquier instancia 

estatal o institucional” (pág. 80). Es decir que la institucionalidad cultural no iba a aportar los 

recursos económicos necesarios o tan si quiera iniciales para que este proyecto se llevara a cabo, 

por lo tanto, cada uno de los grupos que conforman este movimiento debían buscar la forma de 

financiar y autogestionar la actividad.  

Por esa razón con el pasar del tiempo se reducía cada vez más la posibilidad de sostener 

lo que se había creado, como fue el caso del llamado Teatro Ensayo, en Quito que desapareció 

por la misma razón, sin embargo, esto empezó a cambiar en los años ochenta, pues las 

universidades y algunas municipalidades empezaron a brindar apoyo para enriquecer de forma 
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significativa este proyecto, actualmente este problema de financiamiento sigue siendo un 

problema. Tal como lo postula Puente (2015):  

El desarrollo del teatro no ha alcanzado un proceso integrador del país y por lo 

tanto se ha manteniendo con una baja producción, haciendo que las artes escénicas corran 

con desventaja y empujándolas a la desaparición hasta que no se consiga un 

financiamiento externo. (pág. 10) 

En conclusión, en el Ecuador hace falta el apoyo económico por parte de instituciones 

para que el teatro sea considerado, además de que con esto el turismo aumentaría y nuestra 

cultura sería más reconocida, esto sin mencionar la infinidad de beneficios que aporta el teatro. 

Por eso a mi parecer mientras más sean las personas que se interesen por este arte mayor será la 

presión hacia instituciones para que sea tomado con más importancia y el lugar perfecto para 

empezar a promover este arte debería ser el ambiente educativo.    

3.1.3. El teatro aplicado a la educación   

Cualquier docente apasionado por su labor siempre buscará actividades innovadoras que 

se puedan desarrollar dentro del aula de clases y que aporten con el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus alumnos, además siempre buscará nuevas metodologías que brinden un 

aprendizaje significativo, dentro de esas metodologías, aunque es muy poco conocida está el 

teatro, este se puede desarrollar en el aula por medio de actividades dramáticas, lo que esto 

significa y cuáles son, se verán a continuación.  

Como señala Motos (2020), “el Teatro en la Educación (TE) es un movimiento y una 

metodología teatral cuyos orígenes se remontan a algunos proyectos de trabajo conjunto entre 

actores y profesores llevados a cabo en Coventry (Reino Unido) en 1965” (pág. 21). Es decir que 
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hubo maestros especializados en didáctica y todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo 

que trabajaron junto con personas apasionadas por el arte que probablemente no conocían a 

Piaget o los currículos para planificaciones, dos tipos de personas totalmente diferentes unieron 

conocimientos y vieron que es posible aplicar el teatro en el contexto educativo, ya sabiendo que 

esto si se puede hacer la pregunta es ¿cómo? 

La respuesta es implementando actividades teatrales dentro de la práctica como 

estrategias dramáticas. García (2021) Complementa al respecto que las artes escénicas y sus 

manifestaciones artísticas como la dramatización, el taller de teatro o el juego dramático, y su 

metodología, que es la pedagogía teatral, representan las estrategias dramáticas, por lo que deben 

ser consideradas como opción válida para trabajar y potenciar de manera significativa el 

desarrollo de las competencias socioemocionales de los niños.  

La pedagogía teatral a juicio de (Vieites , 2017) “es la disciplina que se ocupa del estudio 

de la educación teatral, en toda su diversidad de manifestaciones y en todas las etapas y niveles 

educativos”.  (pág. 1525) Entonces está pedagogía involucra la creación de mundos ficticios, 

mediante recursos que se pueden utilizar libremente, todo esto a modo de expresión, que para 

educación inicial, puede ser llamada específicamente expresión dramática. Al aplicar esto, se 

construye un aprendizaje implícito, es decir que los niños aprenden sin saber que están 

aprendiendo, pues para ellos el taller de teatro, se convierte en un lugar fuera del aula en donde 

pueden jugar, relacionarse entre pares y expresarse sin ninguna restricción, pero también, aunque 

sea de manera inconsciente trabajarán su desarrollo personal, no con hojas de trabajos, ni mucho 

menos sentados en una mesa, sino expresando lo que muchas veces con palabras no pueden 

hacerlo.    
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Hasta este punto se ha segregado al teatro en subtemas que ayudan a contextualizar y 

comprender de mejor manera el tema, dado esto, a continuación, se encontrará específicamente 

el teatro infantil, que es en lo que se basa la propuesta.  

3.1.4. El teatro infantil 

A los niños les divierte adquirir papeles fuera de su realidad o contexto y como adultos, 

esto se puede evidenciar cuando realizan una actividad específica que es propia y fundamental en 

la edad infantil, con esto hago referencia al denominado juego dramático. Aunque suene un 

confuso nombrar este aspecto justamente en este apartado, la verdad es que el juego tiene una 

relación singular con el teatro y es necesario cuando se va a aplicar este principio en los niños. 

  Primero es indispensable dejar en claro la distinción terminológica entre teatro y teatro 

para niños. De acuerdo a d'Efak (2012), “El teatro infantil es todo tipo de espectáculo 

representado, realizado y escrito por los mismos niños siguiendo de por medio las orientaciones 

de un monitor, el teatro para niños será, en cambio, aquel teatro realizado por adultos y destinado 

al público infantil” (pág. 21). Ambas distinciones son claras, por lo que, para la propuesta la 

terminología correcta de utilizar es teatro infantil, ya que se busca que el niño sea el protagonista 

de todas las experiencias que se generen en el taller, el adulto solamente cumplirá el papel de 

orientador, pero no limitará ni se opondrá a ninguna de las ideas del niño. 

Entonces el teatro infantil no se refiere esencialmente a un programa para crear grandes 

actores, con sed de fama y protagonismo, sino que se convierte en un espacio en el que los niños 

desarrollan habilidades que les permitan ser mejores personas en el futuro. Cualquier carrera que 

elija, siempre se ejercerá de mejor manera, si la persona se encuentra bien emocionalmente, 

cuando desde pequeño trabajo en su expresión, emociones y autoestima, ese adulto que saldrá a 

la sociedad, será el resultado de un niño que en su infancia creció feliz.     
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3.1.5.  El teatro infantil como herramienta didáctica  

En muchos centros educativos, el aspecto artístico   

Ya es un hecho que, dentro del contexto educativo, el área artística es elemental, pues su 

valor no solamente repercute en el ámbito estudiantil, sino también en el diario vivir de los niños, 

a pesar de esto, en muchos centros este aspecto no es considerado como papel fundamental, y se 

ignora su validez, en ese sentido lo que se debe buscar es que se asimilen los contenidos 

apropiándose de la libertad de pensar y sentir.  

La mayoría de los niños en la actualidad, ya de por sí, carecen de una disposición abierta 

a favor del arte en su entorno social, empezando desde su círculo familiar, pues muchos padres 

ignoran las habilidades de su hijo muestra ya sea en la pintura, el baile o en la escritura, desde 

este punto, los niños ya desde sus casas son ignorados en aspectos artísticos, entonces cuando 

crecen y se dan cuenta que son mejores en estas habilidades que, en materias como matemáticas 

o química, se desalientan y se fuerzan a superar algo que no les gusta o que se les complica, este 

análisis, no quiere dar a entender que se deba dejar de lado los ámbitos del currículo, e 

intercambiarlos para que solo se practique el arte, pues ambas son necesarias y pueden ir de la 

mano, por ejemplo, el teatro se puede implementar en cualquier actividad escolar que se haga 

dentro del aula de clases, es ahí donde se debe considerar el teatro como herramienta didáctica.  

El colocar el teatro como una herramienta didáctica, permite encaminar los aprendizajes 

de una forma innovadora, abierta al arte, donde la creatividad y la expresión puedan ser 

ejecutadas mediante el disfrute. Ahora bien, el teatro no es del todo desconocido por el niño, 

pues como se ha explicado anteriormente, los acompaña desde que ejercen el juego como 
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actividad indispensable en su desarrollo, cuando juegan están representando distintos papeles, 

que observan de su sociedad, por ejemplo jugar a ser padres, doctores, veterinarios, entre otras, 

entonces no podría ser el teatro entonces, el lugar en el que representen situaciones de las que se 

encontrarán en su etapa adulta y de las cuales ya tendrá una aproximación de la forma en la que 

debe actuar ante esto.   

De esta manera el teatro, puede entenderse como una recreación de la realidad y al jugar 

a representar, el niño puede obtener una diversidad de realidades, que lo preparará para dar 

respuestas prácticas y operativas en situaciones tales como: Adaptación al cambio, intercambio 

de roles y error como interacción constructiva del conocimiento (Villalpando y Bandilla, (2010). 

Esta última cualidad, hacer referencia a encaminar al contenido para verlo desde una forma 

subjetiva y significativa, en el que se pueda consolidar los aprendizajes, para que dejen de ser 

vistos como obligación a memorizar y se pasen a ser parte de la vida cotidiana de los niños, por 

otro lado de manera general, lo que el autor también quiere dar a entender, es que el teatro llega a 

la vida de los estudiantes para que puedan entender el mundo que los rodea desde otra 

perspectiva que no sea la suya propia, potenciado así sus periodos sensitivos.  

 

3.2. Las Emociones 

Tristeza, alegría, desagrado, enojo, miedo, todas estas emociones son parte de todos 

nosotros, pero en los niños estas no están del todo definidas, muchos de ellos ni si quiera saben 

identificar cual es cual, por ello se necesita de mucha más comprensión por parte del adulto para 

estimular con paciencia todo lo relacionado con el tema, es decir incorporar una buena educación 

emocional, en donde se explique lo naturales y necesarias que son las emociones en todo 

momento. Por otro lado, hay que tener en cuenta que todas estas emociones principales 
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mencionadas con anterioridad, no pueden por ningún motivo ser frenadas porque todas cumplen 

su función, incluso las llamadas emociones negativas, siempre se debe recordar que fin y al cabo 

lo que están experimentando internamente es nuevo y por ello no saber qué acciones tomar en 

consecuencia es normal.  

 

3.2.1. La inteligencia emocional, definición 

Las emociones son una parte integral de la vida de las personas y desempeñan un papel 

fundamental puesto que son responsables de generar estímulos que intervienen en la adaptación 

social del ser humano, incluyendo su interacción con el entorno educativo. Por ello conocer el 

tema es necesario, por esta razón se empezará definiendo su concepto, ya que resulta necesario 

para clarificar los demás aspectos segregados que salen de este. 

Desde la perspectiva de investigadores como Lantieri y Goleman (2017) las emociones se 

definen como un conjunto de reacciones psicofisiológicas que las personas demuestran como un 

mecanismo de adaptación hacia los distintos estímulos que reciben de parte de su entorno, 

mientras que la inteligencia. En la opinión de Mesa (2015), “es entendida como la capacidad de 

relacionar conocimientos previos para resolver las diferentes situaciones que nos plantea la vida” 

(pág. 27).  

Ahora bien, al unir ambas palabras, el término que se obtiene es la inteligencia emocional 

que, desde la posición de Goleman (2017) se define como aquella capacidad que posee una 

persona para reconocer sus propias emociones y aquellas que pertenecen a otros seres humanos. 

Esta clase de inteligencia permite gestionar las emociones, así como la respuesta que surge por 

parte de las mismas. Conjuntamente, otros autores como Bradberry y Greaves (2019) señalan 
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que la inteligencia emocional permite entender las emociones que son parte de una persona, 

contribuyendo con el fortalecimiento de su confianza y seguridad, que son claves al momento de 

planificar y lograr que se cumplan toda clase de objetivos. La inteligencia emocional además 

permite entender lo que sienten el resto de personas, y de esta manera utilizar dicho 

conocimiento para generar relaciones sociales estables y positivas en torno a los demás, y de esta 

manera, generar cambios positivos en la realidad.    

 

De lo mencionado se puede entender que, las emociones surgen como una reacción ante 

determinadas situaciones que la persona experimenta, así como por el contacto con distintos 

estímulos de su entorno, ya sea que éstos provengan de objetos y personas. Dichas reacciones se 

manifiestan en cambios orgánicos, psicológicos, fisiológicos y endocrinos que pueden variar en 

cada persona y en base a aspectos como la edad, el género, entre otros (Lantieri & Goleman, 

2017). Dicho esto, se puede concluir que, aquellos niños que construyen su inteligencia 

emocional con la ayuda de sus maestros, quienes son los más próximos después de sus padres, 

dentro de su contexto social, consiguen numerosos beneficios y ventajas, como una mayor 

autoestima, habilidades comunicativas y autonomía, que lo ayudaran a desenvolverse en su vida 

diaria.   

Finalmente, en base a toda la argumentación que se presentó anteriormente se puede 

evidenciar que la inteligencia emocional es el nombre que se le da al conjunto de habilidades 

relacionadas con el manejo de las emociones. Más concretamente, cómo y cuándo un ser humano 

puede gestionarlos, dicho así se necesita de una “escolarización para que todo lo que se expuso 

se lleve a cabo. 
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3.2.2. La educación emocional y su importancia  

Dentro de los centros infantiles, el avance de los contenidos y la forma en la que estos se 

abordan, son parte de las preocupaciones de todo docente y debido a esto, se busca la manera de 

llegar al estudiante con métodos innovadores y nuevas estrategias, pero en la mayoría de 

ocasiones, toda esta búsqueda por lograr un aprendizaje significativo, se ve afectado, por no 

trabajar primero en lo que el niño siente, pues mientras las emociones del niño sean negativas, 

entonces no importa cuánto esfuerzo ponga la maestra, el estudiante no progresará, no porque sea 

incapaz de hacerlo, sino por su falta de educación emocional. 

Dicho así, la educación emocional. Con base en Bisquerra (2011), “es una respuesta 

educativa a las necesidades sociales que no están suficientemente atendidas en las áreas 

académicas ordinarias” (pág. 5). Es decir que dentro del ámbito educativo, existen otras 

necesidades aparte de lo académico que no se contemplan, pero que están presentes, por ejemplo 

se ignora la depresión, el estrés o la ansiedad, que son situaciones que se pueden contrarrestar si 

existe una correcta educación emocional, para replantearse él por qué de su aparición, 

permitiendo así una reflexión sobre su importancia y el tiempo que se debe dar junto con la 

disposición de invertir esfuerzos en este aspecto.    

Por consiguiente su importancia se está convirtiendo en prioritaria, ya que debido a las 

constantes trasformaciones y a los nuevos ritmos de vida, los niños están cubriendo sus 

necesidades emocionales en juegos no tan convenientes para la edad infantil, como el uso del 

celular y computadora, esta falta de expresión de sus sentimientos, consecuentemente afectará en 

la resolución de problemas que se presenten en su cotidianidad (Araque Hontangas, 2015). Así 

pues, crear estrategias en las que se haga presente la educación emocional, es conveniente, por 
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sus múltiples beneficios y por permitir la normalización de la expresión de las emociones, sin 

que sean invalidadas.  

Finalmente, los niños que a los que se les ha inculcado una educación emocional desde 

pequeños, pueden aprender de manera más fácil a controlar y regular sus emociones, además de 

tener un equilibrio emocional adecuado, este desarrollo depende por un parte de los padres, por 

lo que en su hogar también se puede implementar, pero la otra gran parte, depende de los 

maestros, pues en el centro infantil, hay más posibilidades de experimentar las relaciones 

sociales y las emociones que acompañan este aspecto. Entonces a través de un proceso 

intencionado y sistematizado el niño puede trabajar con la familia y escuela, en la toma de 

conciencia sobre su papel en su formación psicológica y social (Alcoser et al., (2019). Por 

consiguiente, el tema de la educación emocional, va encaminada hacia el proceso educativo, que 

es de lo que se hablará a continuación.        

3.2.3.  Las emociones dentro del proceso educativo 

Tomando en cuenta el impacto de las emociones, resulta fundamental entender que éstas 

inciden en toda clase de espacios, incluyendo el espacio educativo. Respecto a ello, Elias et al. 

(2018) señalan que las emociones desempeñan un papel fundamental y relevante dentro del 

proceso educativo. Esto se debe a que, a través de las mismas, los estudiantes, desde sus 

primeros años de formación en las aulas pueden usar sus emociones como un elemento positivo 

para aprender y generar experiencias significativas respecto a lo que van conociendo a través de 

sus sentidos. 

Por ello, Elias et al. (2018) insisten en que los procesos formativos que se desarrollan en 

el aula deben incluir un trabajo con las emociones de los niños y niñas, puesto que ello fomenta 
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un proceso educativo plasmado de interacción, autonomía y sensaciones a nivel emocional que 

contribuyen a que los contenidos que se aprenden no sean memorísticos, y tampoco se olviden 

con facilidad. Ahora bien, implementar la educación emocional en edad infantil depende del 

maestro, su influencia dentro del aula de clases, hará que el niño se sienta libre de expresar lo 

que siente, pues sabrá que hay alguien dispuesto a entenderlo y ayudarlo, esto como garantía 

para que se pueda desenvolver con mayor facilidad dentro del centro y también fuera de él.  

En este mismo sentido, Bisquerra et al. (2015) sostienen que, por mucho tiempo, una de 

las principales limitaciones en los procesos formativos que se efectúan en la educación infantil se 

ha centrado en la falta de un aprendizaje emocional. Esto ha dado como resultado que la mayor 

parte de los estudiantes aprendan de una manera memorística, repetitiva y sin reflexión. Es por 

todo ello, que en la actualidad y desde la perspectiva de este autor resulta necesario que las 

emociones sean parte de los procesos formativos que se producen en el aula entre alumnos y 

maestros, generando actividades lúdicas y significativas que permitan vincular el conocimiento 

con la realidad, además de desarrollar habilidades y destrezas en los niños y niñas desde una 

perspectiva integral y motivacional que los empuje a aprender de manera constante en todos los 

ámbitos de los que son parte.  

El aprendizaje dentro del contexto educativo, se puede dar de muchas formas y como se 

ha argumentado anteriormente, una de estas formas es complementando al proceso de formación 

escolar con el conocimiento de las emociones y el hecho de poder expresarlas, para un mejor 

desempeño personal y social, cuando esto se logra entonces, aparece la capacidad de controlar 

las emociones, que es de lo que se hablará con detalles más adelante.   
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3.2.4. El control de las emociones 

Cuando se habla del contexto de la educación es necesario que exista un control de las 

emociones para lo cual los docentes son las personas responsables junto con la familia de educar 

a los niños y niñas respecto al origen, función y reconocimiento de sus propias emociones 

(Sande, 2019). Tal acción resulta indispensable para los estudiantes desde sus primeros años de 

formación, puesto que les permite aprender que las emociones son elementos positivos que 

pueden contribuir con la generación de un aprendizaje significativo en sus vidas y, por ende, si 

aprovechan de las mismas, pueden contribuir con la construcción del conocimiento, además de 

generar relaciones más sólidas con sus compañeros, maestros y familia.  

No obstante, el control emocional no es un proceso que se realice con facilidad, puesto 

que los estudiantes en sus primeros años de vida requieren conocer de qué se tratan las 

emociones y la manera en que se pueden utilizarlas en su entorno escolar. Por ello, resulta 

fundamental la guía de padres y maestros al respecto para lo cual se pueden realizar actividades 

que les permitan ser conscientes de las mismas y utilizarlas de forma asertiva según cada 

contexto en el que se presenten. 

De esta manera, se concluye señalando que las emociones son una parte fundamental en 

la vida de las personas, puesto que se constituyen como respuesta a los estímulos que reciben del 

entorno del que forman parte, incluyendo el educativo. Es por ello, que los niños y niñas desde 

sus primeros años escolares deben aprender a reconocer sus emociones y controlarlas, de tal 

manera que contribuyan con la consolidación de procesos de aprendizaje significativos, así como 

en el establecimiento de relaciones sociales con quienes son parte de su vida escolar, incluyendo 

a sus compañeros y maestros.    
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3.2.5. El Teatro infantil para el control de las emociones 

Para los niños es mucho más difícil controlar sus emociones puesto que recién están 

conociéndolas, por lo que es muy normal tener casos de berrinches en el aula, en este sentido, la 

medida de solución que tienen muchos de los maestros, es frenar aquel comportamiento, pues 

genera una pausa a la clase que se estaba impartiendo y ocasiona la distracción de los demás, por 

lo tanto las opciones se limitan a sacarlos del aula para calmarlos o llevarlos al servicio de 

consejería estudiantil, dando a entender con el tiempo que la consecuencia de tener un ataque de 

ira o de tristeza, es motivo de desalojo de su lugar de trabajo, donde se aparta de sus compañeros 

y de su propia maestra, indicándoles que deben evitar esas demostraciones frente a los demás.  

  De acuerdo a esto, las actividades que se trabajan en el teatro infantil, mejoran 

principalmente la toma de conciencia de sus emociones, lo cual permite al niño notar como se 

siente y de acuerdo a esto poder expresarlo a los demás, de esta manera el docente en lugar de 

tratar de frenar las emociones, deberá darle un momento para dejarle sentir lo que tengan que 

sentir, siempre acompañándolo en el proceso, de tal manera que, con el tiempo sepa que sus 

emociones no son malas y que al liberarlas pueden aprender a controlarlas, si estas no se 

conocen, si no se les permite sentir entonces no sabrán exactamente ante que se están 

enfrentando. Así pues, en este contexto, el teatro constituye el espacio ideal para que no se 

perturbe el trabajo en el aula, respondiendo de manera paciente las emociones de los niños y con 

ello, el control sobre ellas.  

Ahora bien, al mencionar que el teatro es la respuesta, se toma en cuenta también a la 

gama de posibilidades que existe para trabajar en este espacio, como por ejemplo esperar el 

turno, es una clara actividad que se puede trabajar en el taller de teatro y con la que el niño 
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aprenderá a tolerar la frustración, así como esta, en otras actividades se facilita la interacción, la 

comunicación con los pequeños y las pequeñas espectadoras. 

 

3.3.  Autoestima 

No soy capaz, no puedo hacerlo, entre otras, son frases que los adultos ignoran porque 

creen que el niño exagera o porque piensan que quiere llamar la atención, la mayoría cae en una 

idea errónea cuando, considera que todas esas palabras de poca valoración son escusas para 

evitar hacer el trabajo o la tarea que se le encargó, sin embargo, esto se debe considerar como un 

problema que se debe resolver actuando de inmediato, pues a esta edad ningún niño puede 

definirse como inútil sin que haya un factor de por medio que le haya dicho o demostrado que lo 

es.  

En las escuelas todos los estudiantes tienen su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, 

tienen capacidades y habilidades únicas y trabajan en ritmos diferentes, sin embargo, aún hay 

maestros que en base a la calidad de los trabajos y el comportamiento en general, destacan a 

algunos niños y desmeritan a otros, haciendo que empiecen a compararse entre ellos y tengan 

una imagen negativa de sí mismos, lo que puede implicar un bajo desempeño escolar y una vida 

cotidiana llena de miedos,  por ello es necesario que el docente trabaje más en el tema de la 

autoestima, primero conociendo a profundidad todo lo que implica como su definición e 

importancia, para después, buscar e implementar estrategias que aporten el trabajo de la 

autovaloración de los niños y niñas de educación inicial.  
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3.3.1.  La definición de autoestima 

En general podemos reconocer a las personas con una alta autoestima, cuando estas 

hablan bien de sí mismas, la mayoría se caracterizan por tener confianza en sus capacidades, lo 

que les permiten tomar decisiones, asumir riesgos y enfrentarse a tareas complejas, así mismo 

hay personas que tienen un auto concepto bajo y por ende cada idea que quieran considerar, 

estarán envueltas en el miedo y el fracaso, convirtiéndolo en un ser que solo actúa por órdenes de 

los demás y no tenga iniciativa propia. Con este primer acercamiento al tema, se recalca lo que 

involucra la autoestima, sin embargo, antes de continuar con todas las implicaciones que este 

aspecto puede tener, primero se debe conocer con exactitud su definición.   

El primer intento para definir la autoestima es de los autores Acosta y Hernández (2004) 

los cuales explican que es un sentimiento valorativo de la idea que tengamos de lo que somos, 

implica también el conjunto de los rasgos mentales, corporales o espirituales que forman parte de 

nuestra personalidad, este desarrollo integral, puede cambiar y mejorar dependiendo de cómo lo 

trabajemos, dicho de otro modo es el valor subjetivo que le damos a lo que somos como 

personas, este primer argumento coincide con la mayoría de los autores que han tratado de darle 

una definición especifica al tema, sin embargo gracias a la búsqueda de información, se encontró 

otro autor que encontró un factor de suma importancia a esta primera idea.  

Se trata de García (2013), quien determina que “la autoestima no es innata, se construye y 

define a lo largo del desarrollo por la influencia de las personas significativas del medio familiar, 

escolar y social, y como consecuencia de las experiencias de éxito y fracaso” (pág. 248). En ese 

sentido la autoestima se forma a partir de las experiencias y relaciones con el entorno, en las que 

las personas desempeñan un papel importante, esta última parte es lo que rescato de lo que este 

escritor nos quiere dar e entender y es que la autoestima tenga el significado que tenga se forja o 
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a su vez se debilita en base a la opinión o la presión social que existe en nuestro contexto, es 

decir dentro de nuestra vida diaria. 

A todo esto, es indiscutible negar que la autoestima desempeña un papel indispensable en 

el desarrollo normal y sano de los individuos, se convierte en una necesidad vital y básica, que 

efectúa y contribuye esencialmente en el proceso de la vida, por ejemplo en la toma de 

decisiones, que nos permite ser competentes y aptos para afrontar los constantes desafíos que se 

presenten (Pérez Villalobos, 2019). En consecuencia, la percepción de uno mismo, puede 

permitir el éxito y la felicidad en un futuro, por lo que trabajarlo desde temprana edad, es una 

buena opción y resulta fundamental para todo lo antes dicho, sin embargo, esto no quiere decir 

que se tope el tema de manera teórica con los niños, porque solo se aburrirían y después de días 

olvidarían cada palabra de dicha exposición, lo ideal es llevar el tema al aula de clases de manera 

práctica, donde se interactúe directamente con los niños.      

Tras esta argumentación el siguiente tema a segregar de la autoestima es su importancia, 

que anteriormente se ha mencionado para contextualizar la idea, a continuación, se topara la 

categoría a profundidad, resaltando puntos que se deben conocer para que los maestros, estén 

todavía más seguros de los beneficios que este conlleva.     

3.3.2.  La Autoestima en educación infantil  

La autoestima es una necesidad vital para el ser humano, es básica y efectúa una 

contribución esencial en el proceso de vida, está desempeña un papel clave en las elecciones y 

decisiones que se tomen, por eso tratarla desde temprana edad hace que, en un futuro, esos niños 

se conviertan en adultos con un concepto positivo de sí mismos. Dentro del currículo de 

educación inicial de Ecuador no existen ámbitos o destrezas que estén enfocadas directamente en 

la autoestima, por esa razón en muchos centros infantiles, este tema es ignorado por los maestros, 
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que con el tiempo tienen como estudiantes, niños que no avanzan en los contenidos como se 

esperaba y en lugar de buscar la razón, siguen avanzado.    

La autoestima como punto de partida debe empezar desde una corta edad, de ser así, las 

personas gozarían de una vida futura responsable y autónoma, este desarrollo gradual, como se 

mencionó antes, comienza desde la infancia y va transcendiendo a la otras etapas del ciclo vital, 

para lo cual se mencionara a dos, la primera, conocida como la etapa del sí mimo primitivo, que 

empieza en el nacimiento hasta los dos años y se caracteriza por la figura cuidadora que tiene la 

persona de esta etapa hacia su figura cuidadora y que con el paso de los años, este se va haciendo 

consciente de quien es y con ello a diferenciarse de los demás (Panesso Giraldo & Arango 

Holguín, 2017). Es decir que el niño en esta etapa, reconoce que su madre y él, son personas 

diferentes, pero también entiende la importancia de esta figura, pues es quien suple sus 

necesidades.  

Y la segunda es conocida como etapa del sí mismo exterior, esta se considera la más 

decisiva para la construcción del autoestima, pues gira en torno a las experiencias que los niños 

tiene, las cuales pueden ser consideradas como fracasos o éxitos dependiendo de la 

retroalimentación que sus padres tengan de las mismas, esto definirá gradualmente que el niño 

tenga una imagen positiva o negativa de sí mismo (Panesso Giraldo & Arango Holguín, 2017). 

En síntesis, los niños que se encuentran en la edad de dos a doce años, adquieren experiencias 

con las que se pueden sentir conformes o inconformes consigo mismos, estas vivencias las 

definen los adultos, generando que el sujeto crezca con la idea de que todo lo que haga, piense o 

diga debe pasar primero por la aceptación social, lo que afecta significativamente su grado de 

autoestima.   
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Ahora bien, ya que su definición y aproximación de la autoestima en educación infantil 

se han recalcado, entonces es necesario conocer la importancia que esta tiene y como su 

influencia puede generar aspectos positivos para el desarrollo del niño, dicho así, a continuación, 

se especificará el tema de manera más completa.      

 

3.3.3.  La importancia de la autoestima 

Aunque parezca irónico, para llegar a comprender este tema primero se debe analizar lo 

que implica no trabajar en la autoestima y no darle la importancia que esta merece. Al no hacerlo 

aparece el termino baja autoestima, que ciertamente es posible que también se de en los niños, 

está además puede ascender y descender, de acuerdo a las acciones que el adulto tome ante esto. 

Desde la posición de Pérez (2019) la baja autoestima es un trastorno que se debe tomar con 

seriedad, pues como consecuencia la persona que lo padece, puede sentirse desvalorada y con el 

tiempo se convencerá de la idea errónea de su incapacidad para lograr cualquier cosa que se 

proponga. O sea, se trata de la idea de incapacidad que tienen las personas, lo que provoca pocas 

habilidades sociales y sentimientos de inferioridad.    

La  baja autoestima se evidencia también por la presión social que existe, pues los niños 

se preocupan por ser parte de un grupo y de cumplir los estándares que estos imponen, por lo que 

al crecer dejan que otros los definan. Por ello, con más razón desde la edad infantil se debe frenar 

todo sentimiento que atente contra su individualidad y sentimientos, de este contexto sale la 

importancia del adulto, pues con su influencia puede generar ambientes de motivación, donde 

cualquier síntoma de baja autoestima sea detectado y frenado a tiempo, esto se puede llevar a 

cabo mediante estrategias innovadoras o creativas que no exijan al estudiante a hacer nada de lo 

que no quiera, sino más bien que lo impulse a quererse tal y como es, sin obligación de nadie.      
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En otras palabras la baja autoestima se interioriza en función de las acciones del adulto 

que esté más cerca de su vida cotidiana, por ejemplo el maestro o sus padres, quienes son los que 

pueden notar mensajes ocultos como, el compararse con otros, no intentar algo por sí mismos o 

frustrarse en cualquier actividad que realicen, es aquí donde este tema principal aparece, pues su 

importancia radica en el beneficio que este ofrece para vencer todo lo que antes se ha 

mencionado. Lo principal a considerar a juicio de la Guía infantil (2018) es el crecimiento de los 

niños, con ello aparecerá el esfuerzo de las personas que lo rodean para que con ayuda valoren 

sus cualidades y estén motivados a ser mejor de lo que ya son.   

Así mismo, es importante trabajar en la autoestima para mejorar las relaciones socio 

afectivas en el aula, las cuales favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo 

mejorando los resultados académicos, y sus habilidades sociales, que sirven para enfrentar 

diversas situaciones que se puedan presentar en el ambiente escolar y no solamente en ese 

aspecto, sino también en su vida cotidiana, pues ayuda con el desarrollo de la autonomía, la 

autorregulación y la creatividad, factores esenciales para la resolución de problemas y toma de 

decisiones  (Parada et al., (2016).   

A manera de cierre trabajar en la autoestima tanto en el aspecto educativo como en el 

diario vivir es importante para que los niños reconozcan su capacidad innata y con ello le pierdan 

el miedo a intentar lo que quieran hacer, por otro lado, todo lo dicho anteriormente deja en claro 

que en edad infantil si se puede trabajar en la construcción de positiva de su identidad, así como 

también en el planteamiento de sus sueños y su grado de decisión por cumplirlos. Por ello 

mientras más se tope este tema en clases, más normalizado estará para el niño sentirse seguro de 

sí mismo. 



 

29 

Ahora que ya se ha contextualizado las tres principales categorías conceptuales, se pasará 

a explicar específicamente como es que el teatro ayuda en la autoestima y el control de las 

emociones, que es lo que la propuesta quiere dar a entender.  

3.3.4 El teatro infantil como herramienta didáctica para mejorar la autoestima  

Como se ha mencionado anteriormente, el desequilibrio a nivel personal e interpersonal 

que genera una baja autoestima, influye de gran manera en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

esta situación llega a convertirse en la búsqueda de una respuesta para mejorar todo lo que gira 

en torno a la autoestima, de ahí el teatro infantil visto como herramienta didáctica, responde a 

transformar la realidad educativa fortaleciendo el autoestima y con ello las relaciones entre pares, 

que tienen que ver con la socialización y mejorando la calidad de vida, lo que facilita el 

desarrollo de la educación.  

La práctica teatral mejora la autoestima porque en este espacio las actividades que están 

propuestas no ameritan un esfuerzo por parte del estudiante para ser el mejor de todos y no existe 

una competencia por destacar, nadie es comparado, porque no hay un prototipo de estudiante 

destacado, en este espacio se descubren como personas, estas destrezas elevan el autoestima, no 

de una forma rutinaria ni obligatoria, sino satisfactoria en la que todos se sienten capaces, donde 

no se avergüencen de sí mismos, se sientan valiosos y aumenten su seguridad.  
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Fase III (Propuesta) 

4. Metodología 

El tipo de propuesta del presente trabajo es una guía metodológica que contiene 

orientaciones para estimular el control de las emociones la autoestima en niños de educación 

inicial II, en él se encontraran varias unidades que incorporan el teatro como aspecto 

fundamental para el desarrollo de cada uno de estos.  

El diseño de la guía metodológica y su importancia se justifica, puesto que propone 

varias actividades lúdicas con sus respectivas recomendaciones para dar solución al problema 

que tiene que ver con la baja autoestima y la falta de control de las emociones de los niños de 4 a 

5 años, la implementación de estas actividades contribuirá además a su socialización entre pares. 

Ahora bien, el tipo de propuesta escogida es una guía metodológica y para entender su 

definición se debe conocer lo que significa estas dos palabras por separadas. Según el diccionario 

de la (RAE, 2001) guía es “aquello que dirige o encamina” y metodología es “la ciencia del 

método”, al tener esto claro se puede argumentar que una guía metodológica es un instrumento 

de apoyo, que sirve para organizar los procesos que se llevan a cabo en el aula, esto no quiere 

decir que se deba seguir la guía al pie de la letra, sirve más bien como base para conocer las 

posibilidades que se pueden implementar en su ejecución, el beneficio de esto es que existe la 

libertad de modificar, aumentar o disminuir a nuestra conveniencia su contenido, teniendo en 

cuenta que es lo que se quiere lograr.   

Esta propuesta está estructurada a partir los siguientes elementos: presentación general, 

objetivos tanto principales como específicos, orientación para el uso de las unidades y la 

explicación general de cuatro principales categorías conceptuales, a partir de esto, la propuesta se 
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divide en tres secciones la primera titulada juego dramático, la segunda denominada títeres y la 

tercera siendo la dramatización de cuentos, cada una de estas unidades contienen tres actividades 

a desarrollar.     

Ahora bien, la guía metodológica presentada tiene como destinatarios a docentes que se 

encuentren practicando dentro del nivel inicial o preparatorio, los cuales serán los encargados de 

llevar a cabo la propuesta.    

5. Propuesta metodológica  
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Informe de validación 

Para la validación de la propuesta se recurrió al juicio de dos expertos que se encuentran 

en ejercicio docente en el nivel de inicial, para ello se les presento una rúbrica con criterios que 

se valoran con un puntaje mínimo de cero y un máximo de dos puntos.    

Ahora bien, las rúbricas de los dos expertos están organizadas por cinco criterios: 

Formato, organización, elementos constitutivos, aplicabilidad y originalidad. En el criterio 

relacionado con el formato, el cual valora si el formato es adecuado a la edad y características de 

los destinatarios el promedio obtenido es de 2/2 en ambas rúbricas. 

En el criterio relacionado con la organización, en el cual se indaga si la propuesta 

presenta una estructura completa con una organización clara y de fácil comprensión, el promedio 

obtenido es de 2/2 en ambas rúbricas.  

En el criterio de elementos constituidos, el cual comprende aspectos como incluir 

elementos necesarios para su adecuada utilización el promedio obtenido es de 2/2.  

En el criterio relacionado con aplicabilidad, el cual analiza si la aplicación de la 

propuesta es viable, el promedio obtenido es de 2/2 en ambas rúbricas. 

Finalmente en el criterio relacionado con originalidad, en el que se considera si la 

propuesta es novedosa y original, el promedio obtenido es de 2/2 en ambas rúbricas.       
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Recomendaciones 

Se recomienda a los docentes: 

Investigar sobre las posibilidades que presenta el uso del teatro infantil como herramienta 

didáctica, pues ofrece grandes posibilidades para estimular el control de las emociones y la 

autoestima en educación inicial. 

Profundizar sobre el estudio del teatro, tomando en cuenta la teorización que se encuentra 

en el marco teórico.  

Dedicar mayor tiempo de la jornada escolar al trabajo del control de las emociones y la 

autoestima utilizando diversas herramientas metodológicas entre ellas el teatro infantil. 

Emplear la guía de manera contextualizada, es decir adaptarla al espacio, al entorno y a la 

edad en la que se encuentran los niños.   

Se recomienda a las instituciones que forman maestros:  

Otorgar un espacio curricular para el estudio del teatro infantil como contenido para 

trabajarlo en educación inicial. 
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Anexos 

RÚBRICA PARA VALIDACIÓN DE PROPUESTA METODOLÓGICA 

JUICIO DE EXPERTO 

INSTRUCCIONES: 

 Coloque en la casilla correspondiente a cada criterio el puntaje que usted 

considere pertinente según su apreciación y anótelo en la columna de puntaje 

total. 

 Cada uno de los criterios puede ser evaluado con un puntaje mínimo de cero y un 

máximo de dos puntos.  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:   ………………..…………. 

TÍTULO DEL TRABAJO:…………………………………… 

 

 

OBSERVACIONES: 

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________                                                                FIRMA DE EXPERTO

Criterio Descripción del 

Criterio 

Óptimo 

2 puntos  

Parcial 

1 punto 

Insuficiente 

0 puntos 

TOTAL Observaciones 

Formato Presenta un formato 

adecuado a la edad y 

características de los 

destinatarios  

     

Organización Presenta una estructura 

completa con una 

organización clara y de 
fácil comprensión 

     

Elementos constitutivos Incluye los elementos 

necesarios para su 
adecuada utilización 

     

Aplicabilidad Su aplicación es viable      

Originalidad Es novedosa y original.      

PUNTAJE FINAL  
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