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Resumen 

El trabajo de investigación presenta un manual de cuentos con estrategias para el desarrollo 

emocional en niños de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Luis Cordero Crespo, con el objetivo 

de que los estudiantes puedan reconocer sus emociones y regularlas. Para ejecutar este proyecto 

se utilizó el enfoque cualitativo aplicando inicialmente una ficha de observación tomando una 

sección del Cuestionario de Evaluación de Relaciones Interpersonales-C.E.R.I que dio como 

resultado que los estudiantes estaban en proceso de afianzar sus emociones y, después de 

aplicar los cuentos, tras una nueva observación se determinó una mejora de un 20% en mostrar 

afecto a sus compañeros, un 12% expresan mejor sus emociones y sentimientos desagradables, 

un 16% se muestran más amables y un 18% actúan de forma adecuada ante los conflictos. De 

igual manera, se aplicó una entrevista a la docente de aula, donde expresó la falta de recursos 

didácticos para trabajar las emociones y lo importante de involucrar a los padres de familia en 

el desarrollo de sus hijos, por último, un diario de campo indagando la conducta y reacciones 

que tienen los niños en el ámbito educativo. Posteriormente, se realizó una investigación 

bibliográfica analizando diferentes teorías que sustentan las emociones, los cuentos y su 

importancia en el desarrollo infantil. Se elaboró un manual con 12 cuentos con estrategias 

pedagógicas que contiene reflexiones y preguntas de comprensión lectora. Cabe recalcar que 

la propuesta fue aplicada, sin embargo, se necesita de todo un periodo académico para trabajar 

este aspecto y tener resultados significativos. 

Palabras clave: Cuentos, emociones, desarrollo emocional, primera infancia. 

 

Abstract 

The research work presents a manual of stories with strategies for emotional development in 

children aged 5 to 6 years from the Luis Cordero Crespo Educational Unit, with the aim that 

students can recognize their emotions and regulate them. To execute this project, the qualitative 

approach was used, initially applying an observation sheet taking a section of the Interpersonal 

Relations Evaluation Questionnaire-C.E.R.I, which resulted in the students being in the process 

of strengthening their emotions and, after applying the stories, after A new observation 

determined a 20% improvement in showing affection to their colleagues, 12% express their 

unpleasant emotions and feelings better, 16% are more friendly and 18% act appropriately in 

the face of conflicts. Similarly, an interview was applied to the classroom teacher, where she 

expressed the lack of didactic resources to work on emotions and the importance of involving 

parents in the development of their children, finally, a field diary investigating the behavior 

and reactions that children have in the educational field. Subsequently, a bibliographic research 
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was carried out analyzing different theories that support emotions, stories and their importance 

in child development. A manual was prepared with 12 stories with pedagogical strategies that 

contain reflections and reading comprehension questions. It should be noted that the proposal 

was applied, however, an entire academic period is needed to work on this aspect and have 

significant results. 

Keywords: Stories, emotional development, emotions, early childhood. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 
 

Índice General 
CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN ......................................................................................................................... II 

CERTIFICADO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA .......................... III 

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN........................IV 

Dedicatoria (Opcional) ........................................................................................................... V 

Agradecimiento (Opcional) ................................................................................................. VII 

Resumen ..................................................................................................................................IX 

Abstract ...................................................................................................................................IX 

Índice General ........................................................................................................................XI 

1. Problema ........................................................................................................................... 1 

1.1 Problema: Descripción del problema ............................................................................... 1 

1.2 Antecedentes: Explicar el origen del problema que se plantea ........................................ 6 

1.3 Importancia y alcances ..................................................................................................... 7 

1.4 Delimitación ..................................................................................................................... 8 

1.5 Explicación del problema ................................................................................................ 8 

2. Objetivos ........................................................................................................................... 9 

2.1 Objetivo general ............................................................................................................... 9 

2.2 Objetivos específicos ....................................................................................................... 9 

3. Fundamentación teórica ................................................................................................ 10 

4. Metodología ........................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

5. Propuesta metodológica..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

6. Conclusiones – Recomendaciones ............................................................................... 123 

7. Recomendaciones ......................................................................................................... 123 

8. Bibliografía ................................................................................................................... 125 

9. Certificado de validación o anexos ................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 



1 

 
 

1. Problema 

1.1 Problema 

Las emociones se forman desde edades tempranas y se fortalecen a lo largo de la vida, son 

indispensables en los procesos de adaptación frente a diversas situaciones, en ocasiones 

vinculadas con el aprendizaje y, en otras, con la interacción social o vinculación con el entorno 

en general. Son estados afectivos que se experimentan o reacciones acompañadas de cambios 

innatos que hacen parte esencial de la existencia y la manera en que nos relacionamos con los 

demás. 

Durante la primera infancia los padres o cuidadores son los principales promotores en 

brindar ese apoyo en la construcción emocional, además éstos influyen positivamente en 

fortalecer las habilidades interpersonales y sociales para mejorar adecuadamente su confianza 

y distintivo, con el fin de que se integren de manera adecuada al ámbito social. Es primordial 

que las prácticas educativas acompañen este proceso, propiciando oportunidades para 

reconocer y mejorar las emociones eficazmente, respetando al resto. (Zabala, 2023) 

Tras realizar una observación directa en la Unidad Educativa Luis Cordero Crespo, se ha 

identificado que los niños de 5 a 6 años requieren apoyo para conocer y manejar adecuadamente 

sus emociones, ya que a pesar de ser un proceso que conlleva tiempo y estadios madurativos, 

algunos de ellos presentan dificultades evidentes para encontrar los mecanismos adecuados 

para describir qué es lo que están sintiendo y por ende manejarlo adecuadamente. 

Se ha observado que en la institución educativa no cuentan con material didáctico para 

estimular este aspecto, los docentes se ven limitados de cierta manera en los métodos para 

fomentar el crecimiento emocional en los estudiantes., el docente menciona que carecen de 

cuentos y recursos concretos que posibiliten provocar espacios de autoconocimiento y control 

emocional, conociendo que éstos son esenciales para este ámbito. 

Se ha observado casos de agresión entre compañeros, frustración cuando no se tiene el 

control sobre alguna situación o dificultad para expresar sentimientos. Para evidenciar esta 
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situación cabe mencionar que el primer instrumento aplicado fue una ficha de observación que 

permitió constatar los siguientes resultados. 
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Según los resultados de la ficha de observación realizada a los niños de la Unidad Educativa 

Luis Cordero Crespo, se obtiene que la mayoría de estudiantes cumplen con la categoría de 

“siempre” de acuerdo a cada criterio, sin embargo, teniendo en cuenta las demás como: 

muestran afecto a sus compañeros, expresan sus sentimientos de manera apropiada cuando algo 

les desagrada, comunica sus emociones y sentimientos negativos (como tristeza, enojo, fracaso, 

entre otros) a los demás, actúan de forma adecuada ante los conflictos, controlan sus emociones 

cuando son agredidos, ayudan a sus compañeros en sus labores diarias, se determina que el 

100% de los 25 estudiantes, la mitad tienen sus emociones afianzadas mientras tanto el restante 

de estudiantes están en proceso de regular, mismos son la prioridad en prestarles mayor 
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atención, sin embargo, con todos se debe actuar de igual manera ya que son niños y todos los 

días experimentan nuevas experiencias que les cambia su manera de pensar y actuar.  

 Otro instrumento que permitió recabar información sobre el problema  fue el  registro de 

observaciones durante las prácticas preprofesionales, los resultados indican que tres de veinte 

y cinco niños mostraban actitudes negativas tales como llorar al ingresar al centro educativo, 

patalear para no quedarse en la institución, esconderse para no ingresar al aula de clase e 

inseguridad al momento de realizar actividades, los estudiantes restantes presentaban actitudes 

positivas como mostrar entusiasmo al participar en la clase, tener interés al realizar las 

actividades propuestas e ingresar a la escuela felices.  

Veinte y cinco niños necesitaban de la presencia de la docente o practicantes 

constantemente durante toda la jornada de clases, de la misma manera, se observó que nueve 

de veinte y cinco niños esperan ayuda durante la consigna dada y muchos de los casos no 

realizan correctamente las actividades ya que no continúan por sí solos, esperan la aprobación 

del docente. 

Culminado con la recolección de información se realizó una entrevista a la docente de aula 

quien expresó de manera general que, los cuentos sobre las emociones, canciones y videos 

reflexivos sobre el comportamiento colaboran a enriquecer la agudeza emocional. Además, 

recalcó que es crucial incluir a los padres en el crecimiento emocional de los niños, dando a 

conocer oportunamente la conducta de sus infantes y comprometiéndolos a ayudar desde el 

hogar mediante conversaciones constructivas. De igual forma, la docente indicó que el 

mecanismo para reconocer las dificultades emocionales en sus infantes es por el del cambio de 

humor, desinterés por aprender, actuar de forma violenta y brusca y su forma de ayudarlos es 

mediante el dialogo y dando parte a sus representantes. 

 También comentó que ella aborda las situaciones de conflicto o emociones intensas entre 

los niños comprendiéndolos, además mencionó que los cuentos infantiles ayudan mucho a 
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trabajar el área emocional, sin embargo, recalcó que la institución educativa no dispone de 

recursos didácticos duraderos para fomentar este aspecto, sino que realizan material solo para 

el momento de la actividad académica. 

1.1 Antecedentes 

El desarrollo emocional cumple un papel primordial durante la primera infancia, con el 

transcurso del tiempo se han desarrollado diferentes investigaciones que señalan la importancia 

de tener en cuenta este aspecto en las aulas de clase.  

En virtud de ello, Márquez y Naula (2023) mencionan que si un niño crece en un ambiente 

negativo es muy probable que forme un conocimiento desfavorable de sí mismo. Los 

progenitores desempeñan una función crucial dado que son un agente constructor de las 

emociones, de igual manera, la escuela constituye un ambiente clave, pues es el escenario 

donde se producen gran parte de las interacciones del niño, deben de tener claro el rol que 

desempeña en el desarrollo emocional.  

La madurez emocional afirma que personas maduras emocionalmente tienen capacidad 

para manejar los eventos externos de manera asertiva y no está determinada únicamente por la 

edad, sino por un proceso de crecimiento personal a lo largo de la vida, por lo que ayuda a 

enfrentar el sufrimiento de manera más saludable. En los niños esta madurez considera aspectos 

como la comprensión de las emociones, la empatía y el contexto escolar, es importante abordar 

el desarrollo integral del individuo desde la infancia, involucrando aspectos físicos, 

emocionales, sociales y cognitivos, así como el papel crucial del ambiente (Tixi, 2021). 

Desde otro enfoque, el ser humano establece relaciones sociales que involucran sistemas 

neuronales activos y comunicativos. El desarrollo del sistema psicomotor conduce al 

neurodesarrollo, organizando el sistema nervioso en respuesta a la interacción con el entorno. 

Este proceso permite al individuo adquirir habilidades para enfrentar diversas situaciones en la 

vida (Muños, 2021). 
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1.2 Importancia y alcances     

 

   Mora (2012) citado por Buceta (2019) menciona que las emociones constituyen una 

fuerza vital inherente a todos los seres vivos. Éstas se caracterizan por ser una forma de energía 

que está regulada por distintas áreas neuronales, localizadas en zonas profundas del cerebro. 

Dicha energía ejerce una influencia significativa, estimulando el deseo de vivir, promoviendo 

el entusiasmo y conexión con uno mismo y el entorno. En referencia a ello, las emociones están 

presentes en toda acción que se realiza, por lo tanto, la labor docente debe centrarse en 

nivelarlas y canalizarlas adecuadamente buscando aprendizajes significativos.  

Cada maestro aspira a conectar con las redes cognitivas lógicas de sus estudiantes, pero 

sin comprender las emociones dónde residen, cómo afectan el aprendizaje y qué sienten sus 

educandos, mismos que probablemente no serán efectivos o satisfactorios, ya que la 

información primero atraviesa sus respuestas emocionales automáticas (Rotger, 2018).  

El estudiante experiementa emociones negativas mal canalizadas, posiblemente no 

sabrá cómo comportarece adecuadamente según el momento que atraviece, de otra forma, si 

experiementa emociones positivas se sentirá motivado y lo proyectará en su proceso educativo.  

Estimular las emociones fortalece la capacidad de identificarlas y manejarlas, 

respondiendo de manera asertiva a cada situación, tanto en el ámbito social como académico, 

siendo activos, dinámicos e integrándose entre sus pares satisfactoriamente. Este proceso no se 

está desarrollado de forma adecuada, se perjudica el aspecto socioemocional, afectando el 

ámbito escolar, la capacidad de decidir, presencia del miedo, temores, frustraciones al realizar 

diferentes actividades.  

La importancia de esta indagación radica al crear material destinado a las emociones 

(guía de cuentos) con la intención de colaborar con la docente de aula para que sus estudiantes 

manejen e identifiquen las emociones. A través de los cuentos se pretende provocar reflexiones 

acerca de su propio comportamiento y conocer cómo reaccionar acorde al momento en que se 
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encuentren, de forma indirecta, el material puede ayudar a los padres de familia, pues la docente 

al involucrarlos en el desarrollo de este aspecto puede solicitar que se converse sobre estos 

temas en casa.  

1.4 Delimitación 

 Este proyecto de titulación se realizó en la Unidad Educativa Luis Cordero Crespo, 

ubicada en la provincia del Azuay, cantón Cuenca en la parroquia San Blas, en las calles 

Honorato Vásquez y Vargas Machuca. Su modalidad es presencial y ofrece las jornadas 

matutina y vespertina. 

El tiempo requerido para ejecutar este trabajo fue de un año considerando el tiempo de 

las prácticas preprofesionales cumplidas en dicha institución educativa, tanto en el subnivel 

Inicial II como en Primero de Básica, en donde se efectuó la observación y la propuesta de 

investigación. 

Figura 1 

Croquis de la ubicación de la Unidad Educativa Luis Cordero Crespo  

Tomada de  Unidad Educativa "Luis Cordero Crespo" - Google Maps.  

1.3 Explicación del problema 

La presente propuesta aborda la creación de cuentos como estrategia para trabajar el 

desarrollo emocional de los niños de 5 a 6 años en donde surgen las siguientes preguntas de 

https://www.google.com.ec/maps/place/Unidad+Educativa+%22Luis+Cordero+Crespo%22/@-2.9028271,-79.0012888,573m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x91cd181528555555:0xb8f76c847ff6ddad!8m2!3d-2.9028493!4d-78.9993388!16s%2Fg%2F11tnbmxr_z?entry=ttu
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investigación: ¿Los relatos contribuyen al crecimiento emocional en infantes de 5 a 6 años?, 

¿El ambiente escolar es un escenario propicio para reconocer las emociones?, ¿La exposición 

regular a cuentos que contienen temas emocionales variados promoverá un desarrollo 

emocional más amplio en niños de 5 a 6 años?, ¿Los niños expuestos a una variedad de cuentos 

que abordan conflictos emocionales y su resolución desarrollan habilidades de afrontamiento 

emocional más efectivas? 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Desarrollar un manual compuesto por 12 cuentos que incorporen estrategias pedagógicas 

destinadas a fomentar el desarrollo emocional de niños entre 5 y 6 años de la Unidad Educativa 

Luis Cordero Crespo. 

 
2.2 Objetivos específicos 

• Fundamentar teóricamente la relevancia del uso de cuentos para el desarrollo emocional 

en niños de 5 a 6 años. 

• Elaborar un manual con 12 cuentos acompañados de estrategias pedagógicas para el 

desarrollo emocional en niños de 5 a 6 años. 

• Aplicar la propuesta de cuentos con los niños del primero de básica. 

• Evaluar la efectividad de la propuesta a través de la aplicación de instrumentos de 

recolección de datos. 
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3. Fundamentación teórica 

3.1 Las emociones 

 

El termino emoción tiene su origen en el latín movere con el prefijo ex, que indica 

“mover hacia afuera” (Sylva, 2019). Las emociones son respuestas psicofisiológicas que 

manifiestan la manera en que una persona se adapta a estímulos específicos como: objetos, 

sujetos, lugares, eventos significativos o recuerdos. Estas respuestas ocurren en 125 milésimas, 

lo que equivale a medio parpadeo, y son consideradas inevitables y vitales para la 

supervivencia, mismas que se originan en el sistema límbico (Rotger, 2017). 

Bisquerra (2000) citado en Bravo et al. (2022) menciona que son resistencias personales 

o individuales acompañados a estímulos del entorno que incluyen cambios orgánicos, 

fisiológicos y endócrinos regulados por hormonas. Aunque tienen un origen innato, también 

están formadas por las experiencias personales y sociales. Por otro lado, Salovey y Mayer 

(2015) citados en Sylva (2019) indican que pertenecen a la esfera afectiva del funcionamiento 

mental, que abarca las emociones en su forma pura, los estados de ánimo, las evaluaciones y 

otros sentimientos o estados, como la fatiga o la energía. 

En el mismo sentido, Méndez (2022) menciona que las emociones son las que más 

influyen en los niños y niñas, ya que son etapas afectivas y reacciones rápidas que revelan los 

deseos, conflictos y necesidades de cada ser vivo ante una situación en concreto, por ello, 

Cando et al. (2021) corrobora esta información indicando que favorecen una reacción 

inmediata ante cualquier acontecimiento inesperado, puesto que funcionan de forma 

automática para ejercer una respuesta. Cada ser humano responde de una manera distinta a las 

situaciones o experiencias del día a día. 

En general, se puede observar que los autores mencionados anteriormente coinciden en 

definirlas como una reacción fisiológica según los estímulos, se forman de manera automática 

para generar una respuesta y son innatas. Partiendo de esta concepción, son importantes para 



11 

 
 

el ser humano ya que conocerlas y manejarlas de forma adecuada contribuirá a una correcta 

actuación y comportamiento del individuo frente a cualquier momento. 

 

3.1.1 Clasificación de las emociones  

No se puede marcar las emociones positivas o negativas por el hecho que varían debido 

a la inteligencia de cada niño. No obstante, a continuación, se presentarán diferentes 

investigaciones sobre la clasificación de las mismas.   

Bisquerra et al., (2015) citados en Sylva (2019) indican que las emociones se consideran 

positivas, agradables o placenteras cuando se alcanza un objetivo, meta o plan. Por otro lado, 

las emociones negativas, desagradables o displacenteras surgen cuando se enfrenta una barrera 

para lograr el objetivo 

Lazarus (1999) citado por Sylva (2019) manifiesta que hay clase de emociones tales 

como: confusas y artísticas, éstas se pueden considerar tanto positivas como negativas 

dependiendo del contexto. Además, otros autores indican que son consideradas neutras. En 

contraste, Bisquerra (2015), citado por Sylva (2019) menciona que los trabajos de arte o la 

belleza, también al escuchar o leer novelas, teatro o el simple suceso de la naturaleza como: el 

amanecer, atardecer, anochecer y el sonido del océano son emociones estéticas.  

 

Cuadro 1: Organización de las emociones 

 

 
 
 
 
 

Negativas 
 
 
 
 
 
 

Rabia: Fobia, ansiedad, antipatía, irritación, furor, rencor, 
aborrecimiento, horror, rigidez, arrebato, irritación, oposición, 
intimidación, enfado, dudas, codicia, incapacidad.  
Susto: Consternación, sobre salto, pavor, susto, ansiedad, horror, 
espanto, repulsión. 
Temor:  Tensión, desasosiego, intranquilidad, estrés, temor, agitación, 
intranquilidad, sinsabor, desvelo. 
Desdicha: Pesar, luto, desdicha, sufrimiento, desánimo, desolación, 
desasosiego, angustia, apatía, desánimo, llanto, consternación, 
decepción, nostalgia, aislamiento. 
Confusión: Humillación, cobardía, incertidumbre, incomodidad, 
deshonra, embarazoso, sofoco, modestia. 
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Antipatía: Tedio, repulsión, prevención, hostilidad, desaprobación, 
frialdad, desinterés, desafección. 

 
Positivas 

 
 
 
 

Gozo: Optimismo, motivación, complacencia, agrado, pasión, diversión, 
goce, agrado, deleite, consuelo.  
Diversión: Humorismo, comedia, chiste, diversión. 
Apego: Estima, sentimiento, adoración, pasión, apego, devoción, 
cordialidad, apoyo, consideración. 
Contento: Alegría, euforia, júbilo, plenitud, complacencia, gusto, calma. 

ambiguas Sensibilidad, asombro, ilusión. 
Armónicas  Operas, novelas, teatros, naturaleza. 

Nota. Adaptado de “La inteligencia emocional para la prevención y desarrollo emocional en la formación del 
profesorado del nivel de 3 a 5 años de educación inicial en Ecuador” por M. Sylva, 2019, Tesis Doctoral, p.31 
MYSL_TESIS.pdf (ub.edu) 
 

Los niños desde edad temprana deben conocer y utilizar las emociones de una manera 

hábil, ya que en esta etapa están aprendiendo a identificar y a desarrollar sus sentimientos. 

Además, están aprendiendo a distinguir entre positivas y negativas, así como a entender las 

causas y sus consecuencias. 

3.1.2 El cerebro y las emociones 

Las emociones son esenciales e importantes para la supervivencia, reguladas por el sistema 

límbico, con un conjunto de estructuras cerebrales que incluye el tálamo, hipotálamo, 

hipocampo y amígdala cerebral. Estas regiones son responsables del procesamiento emocional, 

donde se experimentan sentimientos como tristeza, miedo y felicidad. Trabajando junto con la 

corteza cerebral, ayudan a gestionar las respuestas emocionales para mantener un equilibrio. 

(Rotger, 2017). 

El cerebro racial, el último en evolucionar en los seres humanos siendo encargado de 

recapacitar, planificar, organizar, reaccionar y especular a través del presente, pasado y futuro. 

(Rotger, 2017). 

A través de cerebro racial se distingue al ser humano de otros seres vivos manifestando su 

pensamiento, organización y reflexión en el actuar y el relacionarse consigo mismo y con los 

demás. 

https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/144412/1/MYSL_TESIS.pdf
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Por otra parte, se puede mencionar que las neurociencias son un círculo de disciplinas 

científicas y académicas que investigan el sistema nervioso, centrándose especialmente en la 

acción cerebral y su influencia en el comportamiento humano (Gago y Elgier, 2018). 

La neurociencia cognitiva se define como la disciplina dentro de las neurociencias que 

investiga las conexiones entre el sistema nervioso y la conciencia humana. Por otro lado, la 

neuroeducación se describe como la disciplina que se dedica a explorar y divulgar cómo 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje basándose en el funcionamiento del cerebro 

y sus fundamentos neurobiológicos, además busca entender cómo el cerebro se adapta a los 

cambios contantes. (Araya y Espinoza 2020).  

La neurociencia cognitiva se puede definir como la particularidad dentro de las 

neurociencias que examina las conexiones entre el sistema nervioso y la cognición humana. 

En este caso, la neuroeducación se refiere a la disciplina que se encarga de investigar y 

divulgar cómo mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, basándose en el 

funcionamiento del cerebro y los principios neurobiológicos que lo sustentan. Este sector 

busca entender cómo el cerebro se adapta y cambia constantemente (Araya y Espinoza 2020). 

El cerebro está preparado constantemente para aprender cosas nuevas a cada momento, la 

dopamina es un neurotransmisor de la formación, por lo que produce disfrute y aporta 

oportunidades donde los niños y niñas puedan trabajar motivados con las propuestas que su 

docente presenta (Rotger, 2017). 

Es importante señalar que tanto la enseñanza como el aprendizaje modifican las 

estructuras orgánicas del cerebro, por lo tanto, la neurociencia ha comprobado que el sistema 

emocional efectivo colabora con reminiscencia, manteniendo una gran motivación y 

curiosidad, siendo duraderas y efectivas, pero si son de representación de negación  así como 

el miedo, tristeza, ira y ansiedad podrán ser barreras del proceso enseñanza aprendizaje, 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-79992020000200013#B12
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convirtiéndose en un obstáculo para la adquisición de nuevos conocimientos (Araya y 

Espinoza 2020).  

El cerebro esta contantemente preparado para el aprendizaje marcando que las emociones 

afectivas enriquecen el poder conservar la información, mientras que las emociones de 

negación pueden actúan de grandes barreras para el aprendizaje. 

3.1.3La inteligencia emocional 

Los seres humanos desde que nacen adquieren habilidades, conocimientos y destrezas 

personales a través de la disposición genética, ésta incluye las emociones que se desempeñan 

en la interacción social, empiezan desde lo más cercano y con el tiempo se expanden.  

La manifestación emocional varía significativamente entre individuos y es modulada 

tanto por estímulos internos como el dolor, pensamientos, recuerdos y fantasías, como por 

estímulos externos, derivados del ambiente. Estos estímulos reflejan estados de bienestar o 

malestar a través de emociones positivas o negativas, incidiendo en el comportamiento 

humano. (Méndez, 2022) 

La inteligencia emocional ha sido tratada como la capacidad que permite gestionar 

eficazmente las emociones, además juega un papel fundamental en la forma de sentir, pensar 

y actuar. aquellos que tienen niveles altos de alexitimia, es decir, una dificultad para 

identificar y expresar las emociones, pueden llegar a tener conductas antisociales 

exponiéndose a tener comportamientos de riesgo para sí mismo y los demás, esto conlleva a 

tener consecuencias en la salud y en la seguridad personal (Eleta y de la Serna, 2021).  

Mondragón e Idrogo (2022) indican que ejercitar la inteligencia emocional desde 

edades tempranas permitirá desarrollar destrezas sentimentales, así como también de 

relaciones interpersonales en el contexto propio, domestico, público y profesional, con el fin 
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de incentivar a las personas a ser más reflexivas, proactivas, empáticas y muestren un mayor 

sentido social a fin de construir un mundo más feliz. 

Cuando se habla de inteligencia emocional se dice que está presente en cada etapa de 

la vida, ya que es la que ayuda con la expresión y gestión de lo que siente, piensa y actúa cada 

individuo, con el fin de llegar a una mejor adaptación, ya sea social o propia, necesaria para 

una mejor formación conductual de las personas en todo momento. 

3.1.4 Beneficios de la educación emocional en la infancia 

El desarrollo de la inteligencia emocional es esencial en el ámbito escolar, ya que 

facilita que el estudiante maneje situaciones de estrés, presión académica y enriquezca los 

vínculos sociales de forma asertiva en el entorno educativo. Por lo que es importante mencionar 

que los mismos estudiantes son idóneos de gestionar, examinar y controlar el sistema 

emocional formando ambientes más efectivos y propicios para ejercer sus procesos de 

enseñanza aprendizaje.  

Las relaciones sociales entre niños pueden ser negativas o positivas, ya que algunos no 

se llevan bien entre ellos y no fomentan la empatía entre sí, por lo que llegan a frustrarse frente 

a situaciones que no pueden controlar. La forma de evaluar el desempeño académico por parte 

del docente hacia el estudiante incide en el sistema emocional, misma que es clave en los 

aprendizajes y una pieza fundamental para quien enseña y el que aprende. 

A medida que el infante se desarrolla en cualquier contexto, tanto a nivel escolar como 

familiar o social, tiene más capacidad de identificar sus emociones y representarlas a través de 

reacciones con gestos acordes a cada situación. Por lo tanto, es importante mostrar un control 

emocional ante situaciones negativas y positivas. La gestión de la inteligencia emocional es 

esencial en el ámbito escolar ya que facilita que el estudiante maneje situaciones de estrés y 

presión académica adecuadamente, con ello fomente buenas relaciones interpersonales en todo 

el entorno de la educación (Papalia et al., 2009 citado por Orosco, 2023). 
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Se han revisado distintas investigaciones que muestran resultados de cómo el desarrollo 

emocional juega un gran papel el rendimiento académico, por ejemplo, dentro de Ecuador 

Arque (2015) citado en Palma y Barcia (2020) ha realizado un estudio con el propósito de 

indicar cuan relevante es la educación en la existencia de los infantes, a través de una a cerca 

de los roles de la escuela, los docentes y el hogar. Entre sus conclusiones más destacadas, 

subraya que el desarrollo afectivo es crucial en la etapa inicial, mismo que puede influir en la 

adaptación social para prevenir situaciones de riesgo o conflictos. 

Por esta razón, la formación emocional ofrece ventajas personales, profesionales y 

sociales al ayudar a formar individuos emocionalmente saludables que puedan identificar y 

manejar situaciones diarias de manera efectiva. 

Palma y Barcia (2020) dentro de su investigación revelaron que los etapas de las 

emociones tienen un impacto significativo en el desempeño estudiantil, considerando que los 

aprendizajes se alcanzan cuando los estados son favorables y, cuando sucede lo contrario, se 

obtiene un bajo índice de rendimiento. 

En este estudio realizado se destaca la importancia de instruir a los infantes en la etapa 

prematura para que emocionalmente sean seres estables y equilibrados en cada aspecto de la 

vida, por lo mismo se den ese valor de ser únicos e irrepetibles. Además de reconocer diferentes 

alteraciones como: felicidad y desolación que son parte del interés correcto y lo importante es 

saber cómo manejarlas. 

Ronquillo (2021) menciona que la educación emocional tiene que ser planificada, ya que 

es un proceso de habilidades de autoconocimiento, empatía, autocontrol, comunicación e 

interrelación, donde el proceso educativo debe ser coherente y armonizado con el entorno 

inmediato del individuo, abarcando los ámbitos familiar, social y académico. En este sentido, 

la labor del docente es clave, pues constituye la figura que permite controlar, expresar y 
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reconocer de manera respetuosa las emociones, creando un ambiente idóneo para el 

aprendizaje. 

3.1.5. Estrategias para fomentar la expresión emocional 

A través de las diferentes estrategias lúdicas los niños potencian sus habilidades tanto 

motrices como emocionales que les permiten expresarse de diferente forma para un desarrollo 

integral. Cada juego, ya sea espontáneo o propuesto, debe generar confianza, un espacio y 

tiempo idóneos para fomentar el dialogo y la comunicación. En virtud de ello, Arias (2023) 

propone algunas estrategias didácticas para trabajar este tema utilizando el ritmo del corazón, 

emoestatuas, meditación de la montaña, parchís de las emociones. 

A través de la educación se pueden implementar algunas estrategias así los niños 

identifiquen las alteraciones personales y canalicen sus reacciones en las aulas de clase, por 

ejemplo, fomentando un entorno positivo en confianza con integrantes se puedan sentir 

cómodos hablando lo que sienten, también creando espacios de dialogo donde todos se puedan 

escuchar expresando sus sentimientos sin ser juzgados. De igual manera, se sugiere utilizar 

herramientas de arte, música, pintura, dibujo, teatro o dramatización, ya que mediante éstas se 

abre un espacio para la expresión libre y se evitan situaciones de conflicto entre pares o entre 

educador y estudiante.   

3.1.6. Colaboración en el hogar y la institución en el crecimiento emocional 

El desarrollo emocional la experiencia del niño proviene de su vida familiar, ya que 

ésta constituye la primera referencia que tienen desde que son pequeños, pues está expuesto al 

contacto o las relaciones constantes entre adulto e infante. Al pasar el tiempo, interviene el 

contexto educativo donde se presentan las primeras relaciones sociales con sus pares, en la que 

sus emociones juegan un papel crucial pues representan sus formas de expresión y 

comunicación. En general, para un infante es indispensable la capacidad de reconocer, evaluar 

y comunicar emociones de manera precisa, así como de generar sentimientos que faciliten el 
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pensamiento, comprender las emociones y regularlas para promover el desarrollo emocional e 

intelectual (Pérez y Filella, 2019). 

En consecuencia, la relación entre padres y docentes es importante en el crecimiento 

emocional del niño, pues son los pilares fundamentales en su vida, por lo que las partes deben 

apoyarse, dar seguridad, mostrar afecto y empatía. De esta forma, el infante encontrará una 

figura de guía en el adulto para poder relacionarse de forma afectiva, activa y dinámica ante la 

sociedad que los rodea. 

En este contexto, se puede decir que las personas con madurez emocional poseen 

habilidades que les permiten manejar de manera adecuada eventos externos, lo cual aumenta 

su capacidad de resiliencia para transformar esas situaciones mediante respuestas adecuadas. 

Esta madurez está relacionada con la edad, pero no está determinada únicamente por este factor 

como causa y efecto absoluto. (Tixi, 2021) 

3.1.7 Teorías del desarrollo emocional en la infancia. 

Para Calvo (2021) las emociones son ese motor fundamental que todo ser humano lleva 

dentro, cada una nos acompaña durante toda la vida y sirve para la comunicación y expresión 

oral. Por tal motivo, se destaca la importancia de conocerlas desde temprana edad, siendo éste 

el periodo crítico donde empieza la exploración del conocimiento humano. Por ello, en el 

presente apartado se darán a conocer los aportes de autores relevantes con respecto a este tema, 

entre ellos se mencionarán las teorías de John Bowly, Erick Erickson, Lev Vygotsky y Jean 

Piaget.  

Para John Bowlby (1977) citado por Gutiérrez (2022) con especto a la teoría del apego 

indica que los sujetos necesitan desarrollar conexiones emocionales fuertes con individuos 

específicos, ya que no somos seres solitarios, sino que interactuamos con el entorno inmediato 

y el desconocido. 

Bowly mantiene un sistema de conductas basado en cuatro aspectos importantes:  
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• Conductas de apego: Se presenta cuando una persona cercana se distancia o aparece 

inesperadamente algún chantaje, se establece la reacción de llorar, sonreír, enojo, etc. 

Esto con el propósito de recuperar o restaurar esa separación. 

• De exploración: Diseñadas para explorar el entorno que nos rodea desde edades 

tempranas, mismo que disminuye cuando las conductas de apego se activan según la 

evolución del niño. 

• Miedo a personas extrañas: La percusión de individuos no conocidas un conjunto de 

personas que brindan soporte disminuye la exploración y el incremento de 

comportamientos relacionados al afecto. 

• Afiliativo: Involucra un beneficio del individuo para interactuar con su entorno 

inmediato, incluyendo a las personas con las que anteriormente no se estableció un 

vínculo afectivo. 

Los sistemas en la conducta de Bowlby están estrechamente relacionados a las emociones, 

ya que empiezan con la interacción que cada sujeto mantiene con las primeras personas que lo 

rodean, esto continua a lo largo de la vida en donde cada vez se va conociendo nuevos individuos 

y se regula de forma paulatina la conducta emocional según los tipos de episodios. 

Por otro lado, Erikson (1917) citado en Flores (2023) postula que las personas desarrollan 

varios grupos de competencias concretas de todos los momentos de la existencia, por lo que 

cambian y se desarrollan constantemente. Empiezan en la etapa infantil y continúan mediante 

la existencia desarrollando su proceso emocional y afectivo, siendo la socialización para los 

niños un proceso indispensable, ya que promueve su propia identidad y, de esta manera, sin 

precipitase pasa por cada una de las etapas de la interacción social. 

A continuación, se mencionarán los ocho estadios psicosociales de la teoría de Erik Erikson: 

1. Confianza - Desconfianza (0 a 18 meses) 
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Este estadio corresponde a la conexión o lazo que el infante establece con su madre o 

cuidadores esto influirá en las relaciones que forme en el futuro. Si este vínculo no se desarrolla 

en un entorno seguro, podría no satisfacer sus necesidades emocionales y afectivas, dando 

como resultado una sensación de desconfianza, vulnerabilidad, frustración, inseguridad 

determinando la calidad de las emociones. 

2. Autonomía - vergüenza y duda (18 meses - 3años). 

En este estadio las figuras más importantes son los padres, por ello, es preciso brindar 

oportunidades para tomar decisiones, enfrentarse a desafíos y resolver pequeños 

inconvenientes. Al finalizar esta fase, el niño adquiere una autoimagen más saludable y robusta. 

3. Iniciativa – Culpa (3 – 5 años) 

Los infantes experimentan un rápido crecimiento, tanto físico como intelectual, lo que aumenta 

su interés por interactuar con otros niños para poner a prueba sus habilidades y capacidades, 

también muestran una creciente curiosidad por conocer el entorno que les rodea, de ahí se 

deriva la importancia de la motivación para impulsarlos a desarrollarse creativamente. 

4. Esfuerzo – Sumisión (6-7 hasta los 12 años) 

Los infantes exponen utilidad genuina para la maniobra de muchos objetos por lo que llevan a 

realizar actividades de manera independiente, empleando esfuerzo, conocimientos y 

habilidades propias, entonces la importancia de la motivación efectiva y postura de la igualdad, 

nunca comparando con el resto, ya que desarrollarán una sensación de inferioridad que 

provocará inseguridad en comparación con los restantes. 

5. Indagación a identificación – expansión a identificación (en la juventud)  

En esta fase, surge una pregunta constante: "¿Quién soy?" Los adolescentes comienzan a buscar 

más independencia y se distancian de sus padres, prefiriendo pasar tiempo con amigos. 

Empiezan a considerar su futuro, tomando decisiones sobre estudios, trabajo, lugar de 
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residencia, entre otros aspectos. Además, exploran y construyen su identificación personal 

basada en sus prácticas existidas. 

6. Identidad cara al retiro (20 a 40 años) 

La manera en que uno se relaciona con los demás cambia, y la persona comienza a valorar más 

las relaciones íntimas que implican compromiso mutuo, brindando seguridad, compañía y 

confianza. Evitar este tipo de cercanía puede llevar a experimentar soledad y aislamiento, lo 

cual puede desencadenar sentimientos de depresión. 

7. Productividad - suspensión (ocurre entre 40-60 años) 

Es un período en que la persona dedica su tiempo a su familia, anticipando el equilibrio entre 

la productividad y la posibilidad de suspensión relacionado con el futuro, tanto para sus seres 

queridos como para las generaciones venideras. Se explora la necesidad de ser útil y de sentirse 

valorado por los demás. 

8. Integridad del yo frente a la desesperación (desde los 60 años hasta la muerte) 

Es el momento en que la productividad disminuye o no es tan alta como antes. Durante esta 

etapa, la forma de vida cambia drásticamente debido a la pérdida de amigos y familiares, lo 

que lleva a enfrentar el duelo por el envejecimiento. 

Desde otra perspectiva, para Lev Vygotsky (1996) citado por Bejar (2020, p.13) Las 

emociones son parte integral desde el principio de la vida humana y evolucionan a través de la 

interacción establecida con el entorno. Durante esta etapa en los 5 a 6 años es crucial, ya que 

es aquí donde empiezan a comprender y experimentar cada una de sus habilidades emocionales 

con la que explorará el mundo de forma más exitosa. Los niños a esta edad se vuelven más 

independientes para realizar actividades diarias, además le gusta la interacción con los adultos 

y con otros niños a través de juegos, ya que también siguen reglas simples y desarrollan su 

vocabulario. 
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En otro sentido, Jean Piaget (1945) citado en Araujo, et al. (2020) propone diferentes etapas 

de desarrollo del niño mediante el juego, mismas que se mencionan a continuación: 

Estadio sensoriomotor (0 a 2 años): Durante esta fase, los bebés exploran y comprenden 

el mundo mediante sus sentidos y movimientos físicos, interactúan con el entorno de manera 

práctica explorando y manipulando objetos. 

Estadio preoperacional (2 a 7 años): Los infantes empiezan a desenvolver destrezas de 

lenguaje y pensamiento simbólico, su movimiento es individualista que poseen problemas para 

ver las cosas desde la apariencia entre los demás, muestran un razonamiento intuitivo. 

Estadio de las operaciones concretas (7 a 12 años): Los infantes empiezan a adquirir 

habilidades de pensamiento más lógico y concreto. Pueden comprender conceptos como la 

conservación (donde la cantidad de una sustancia se mantiene constante, aunque cambie su 

forma) y la reversibilidad (la capacidad de entender que las acciones pueden revertirse). 

Estadio de ordenamientos serios (de los 12 en adelante): Los jóvenes desenvuelven 

destrezas de movimiento neutro y natural. Pueden considerar hipótesis y realizar experimentos 

mentales sin la necesidad de manipulación física. También comprenden conceptos como la 

moralidad, la política y la filosofía de manera más profunda. Esta etapa marca la transición a 

la adultez en términos de pensamiento cognitivo.  

Cada etapa del desarrollo emocional evoluciona según el proceso cronológico que tiene 

cada persona al crecer o madurar, por lo que, a través del juego desde la propuesta de Piaget, 

se distinguen además cuatro tipos: recreación imaginaria, de ejercicio, con pautas y de 

edificación, se fortalecen por desiguales períodos del progreso. 

3.2 El cuento infantil  

Carrasco (2009) citado por Borja (2023) indica que el cuento se trata de una historia que 

puede ser imaginaria y sobrenatural, o bien enfocarse en eventos y situaciones que podrían 

suceder en la vida real en lo cual sus protagonistas son personajes que tienen características o 
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comportamientos similares a los humanos, ya sean seres vivos, animales u objetos., generando 

sucesos en distintos escenarios. Es decir, es una pequeña narración que están involucrados 

varios actores desarrollando historias sencillas, de tal forma que ofrece a los niños la 

oportunidad de imaginar de forma innovadora y divertida. Por otra parte, los cuentos en las 

aulas de clase son muy importantes, ya que mejoran la atención, concentración y memoria del 

alumnado.  

Cada cuento manifiesta un estado de ánimo diferente según el relato, por lo mismo es 

importante trasmitir las distintas emociones a los niños desde la temprana edad, con la finalidad 

de que las identifiquen y poco a poco las puedan regular de forma autónoma con herramientas 

propias. 

Para Trigo (1997) citado en Pazmiño (2021) el cuento infantil ofrece numerosos beneficios 

para el desarrollo de los niños, incluyendo el fortalecimiento de habilidades intelectuales como 

la memoria, la imaginación, la creatividad y la atención. Además, fomenta hábitos de lectura y 

transmite valores de manera significativa en los niños. 

Los cuentos ayudan a empatizar con el mundo que nos rodea, favorece la imaginación, 

el lenguaje y el proceso de lecto escritura, además los niños que están en contacto frecuente 

con los libros aprenden diferentes expresiones según el cuento que el padre de familia o el 

docente les esté relatando, de manera complementaria, se aprenden valores que pueden servir 

de referente para la resolución de problemas cotidianos.  

3.2.1 Clasificación de los cuentos infantiles   

Córdova (2019) citado por Briones, et al. (2022) realiza una clasificación el cuento describe 

características distintivas de cada tipo, asegurando que sean adecuados y estimulantes. Esto 

proporciona al docente diversas oportunidades para desarrollar en el individuo una amplia 

gama de emociones y habilidades, que luego pueden ser aplicadas en la práctica. Dentro de esta 

clasificación se incluyen:  
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• Cuentos realistas: Narraciones que se basan en situaciones cotidianas pero presentadas 

como ficción, invitando a la reflexión. 

• Leyendas: Relatos transmitidos oralmente que incorporan elementos históricos o 

sobrenaturales. 

• Fábulas: Historias en las que los personajes, aunque sean animales, hablan y muestran 

comportamientos humanos. 

• Cuentos de encantamiento: Textos que exploran temas del mundo mágico o 

sobrenatural en su núcleo. 

• Cuentos novelescos: Narrativas donde un héroe o heroína, por sus propias habilidades, 

juega un papel crucial en la resolución de la trama. 

• Cuentos graciosos: Historias cuyo propósito principal es divertir, a veces ridiculizando 

comportamientos no deseados. 

Los cuentos son la base esencial de la cultura literaria que tiene cada persona, su gran 

clasificación ayuda a comprender mejor las características y la diversidad que poseen, ya que 

de esta forma se reconocerá para quién va destinado cada uno de ellos. Por lo mismo, es la 

manera correcta, además de fácil, que tiene cada lector de encontrar el texto requerido o que 

busca. 

3.2.2 Características de los cuentos infantiles  

 Cornejo (2017) citado por Briones et al. (2022) indica que los cuentos dirigidos a edades 

iniciales se caracterizan por ser breves y claros. En su gran mayoría abarcan historietas y 

contextos ficticios abordando acciones maravillosas y encantadoras. La función del cuento es 

cautivar al niño y provocar que identifiquen sus personajes con distintas representaciones, 

encontrando sucesos nuevos y relacionándolos con el mundo que los rodean. Lo primordial es 

tener sentido o una moraleja para que se sientan identificados. A manera general, entre las 

características fundamentales están:  
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• Corto 

• Llamativo 

• Brillante  

• De acuerdo con los años (edad)  

• Respaldado por ilustraciones  

• Basado en la realidad 

Tomando en cuenta lo que menciona el autor, la propuesta del cuenta cuentos pretende 

generar un recurso breve, claro, atractivo, apoyado en imágenes llamativas, pero al mismo 

tiempo no sean distractores para el niño, además estén relacionado con hechos reales y acorde 

a su edad facilitando la comprensión lectora tanto del estudiante, docente o padre de familia 

que esté utilizando la guía. 

3.2.3 Importancia de los cuentos en el desarrollo emocional  

Enríquez (2018) indica que el cuento usado como estímulo ayuda en el avance del habla 

oral, la inventiva y el ingenio, también permite provocar situaciones para integrarse con los 

demás, generando tranquilidad y creencia de sí mismos para integrarse con el entorno que los 

rodea. 

En el mismo sentido, Alca (2018) manifiesta que el cuento tiende a desarrollar la 

imaginación de los niños, valorar la naturaleza, experiencias y las opiniones de manera 

novedosa.  

Burga (2017) habla sobre la versatilidad de esta herramienta, pues mientras se narra, le 

permite al niño pensar en lo que está escuchando u observando a través de imágenes, generando 

un sin números de posibilidades, ahí radica la importancia de ofrecer historias de fácil 

interpretación.  

Los cuentos son mucho más que unas simples historias, son herramientas poderosas que 

ayudan al infante a crecer, aprender y desenvolver destrezas, con el fin de reformar todos los 
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aspectos de la vida, en ocasiones estos relatos contienen mensajes que les motiva a comprender 

valores y reflexionen sobre su propio comportamiento y desarrollar el sentido de la empatía 

hacia los demás.  

Por otra parte, para Barthe (2006) citado en Paredes (2022) los cuentos infantiles 

desarrollan las capacidades emocionales, intelectuales y sociales, permitiendo un 

enriquecimiento en el lenguaje y facilitando la comunicación.  

En virtud de ello, el cuento representa una estrategia didáctica idónea para promover el 

progreso de las emociones mediante su comprensión leyente, aprovechando que es aquí donde 

se genera confianza entre el niño, el narrador y los personajes del mismo. Aquí enfatiza el papel 

crucial del maestro en este proceso, quien, mediante expresiones faciales, corporales y 

modulación de voz crea un ambiente compartido y de disfrute que contribuye al desarrollo 

emocional del infante (Borja 2023). 

Los cuentos infantiles buscan fomentar una personalización conllevando a generar y 

regular un equilibrio emocional en los niños en donde les permita tener relaciones sociales 

adecuadas en las siguientes etapas de su vida (Marcen, 2021). 

Los cuentos juegan un papel crucial en la vida de los infantes, porque en cada una de 

sus historias, cuentan una escena diferente que estimulará la imaginación permitiendo adquirir 

habilidades para mantener un bienestar general. 

3.2.4 Narración de cuentos  

Según Rossy et al., (2016) citado por Villafuerte (2022) el contar relatos constituyen un 

instrumento primordial hacia percibir a comprender el mundo, ayudando a solucionar 

conflictos desde sus propias experiencias. Constituye una forma sencilla de representar 

situaciones o escenarios más complicados, basándose en la interpretación dada por el docente 

o padre de familia.  
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Callata y Silva (2021) manifiestan que la narración de cuentos se extiende a ser 

emocionantes y más gozosos cuando se involucran diversas etapas o pasos, los mismos que se 

mencionan a continuación:  

• Antes de contar el cuento: Captar una gran curiosidad en los infantes mediante 

diferentes actividades motivadoras, con un fin, que es mostrar interés en el momento 

de escuchar el cuento o relato.  

• Durante la narración de cuentos: El docente debe estimular la imaginación ante los 

relatos plasmados, por esta razón es importante la entonación, utilizar movimientos del 

cuerpo que causen curiosidad, manejar sonidos onomatopéyicos, imágenes, gestos o 

imitación de la voz.  

• Después de contar el cuento: Luego de haber realizado la narración hay que dar paso 

a un nuevo sitio para poder comentar y realizar actividades que estén relacionadas con 

el relato como dudas, disgustos, interrogantes.  

Para contar un cuento primero se debe de conocer bien la historia, detalles, personajes y 

puntos clave y el orden de los eventos, tener el tono de voz adecuado para interpretar a los 

diferentes personajes esto ayudará a crear suspenso, también se utiliza expresiones faciales y 

el lenguaje corporal, con el fin de reflejar emociones, además aplicar pausas y el ritmo para 

ajustar la velocidad de la narración, manteniendo la atención de los infantes con mucho 

entusiasmo cuidando la imaginación y la improvisación, finalmente poder sembrar el amor por 

la lectura y la exploración de nuevos universos. 

4. Metodología 

La metodología que guía el estudio es cualitativa, ya que se aplicaron diversas técnicas y 

materiales, usando la ficha de información, el registro de observación y una entrevista con una 

finalidad que busca detectar la dificultad de indagación. El trabajo examino diferentes 

realidades en el aula utilizando la observación como principal técnica para recopilar 
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información en contexto real, así como también indagar desde la perspectiva del docente la 

percepción de los estudiantes sobre la relevancia de las narraciones para los temas emocionales. 

4.1 Tipo de propuesta 

El presente trabajo de titulación aborda una propuesta metodológica con el fin de 

brindar estrategias a docentes y padres de familia, a través de un manual de cuentos para 

fomentar el desarrollo emocional en niños de 5 a 6 años. 

4.2 Partes de la propuesta 

4.2.1. Diagnóstico  

  Para conocer el contexto del aula de clase, en primer lugar, se realizó una observación 

directa en la Unidad Educativa Luis Cordero Crespo en el primero de básica a través de las 

prácticas pre profesionales realizadas en dos ciclos. Después se aplicaron técnicas de 

recolección de información como la entrevista, ficha de observación y diario de campo, 

evidenciando que en algunos casos los niños presentaban indicios de no reconocer sus 

emociones o tener una dificultad para manejarlas de forma correcta de acuerdo a cada situación. 

4.2.2 Fundamentación  

Después de determinar el problema se realizó una búsqueda bibliográfica en fuentes 

académicamente avaladas y actualizadas tomando como referencia diferentes artículos de 

revistas científicas, tesis y libros que sustenten el tema de investigación.  

4.2.3 Formulación  

El manual a presentar contiene 12 cuentos, reflexiones y preguntas de compresión 

lectora directamente planteadas con el objetivo de que los niños puedan reconocer, analizar y 

manejar de mejor manera sus emociones. 

4.2.4. Elaboración  

El manual está estructurado en las siguientes partes: tips para contar un cuento, sus 

beneficios, significado de cada emoción, índice de historias relacionadas a la emoción que 
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trabajan como miedo, alegría, enojo, tristeza, empatía y disgusto, 12 cuentos creados por las 

autoras más las ilustraciones diseñadas con inteligencia artificial.  Además, al culminar los 

cuentos, se encuentra un apartado con preguntas de compresión lectora y una reflexión, en 

donde los padres de familia y docentes podrán evaluar la comprensión de los mismos. En 

cuanto al diseño, contiene dibujos simples con colores no distractores, pero llamativos, los 

relatos son cortos y utilizan un vocabulario adecuado para los niños basándose en realidades 

educativas, con el fin que cada estudiante pueda tomar conciencia de su comportamiento y 

manejar adecuadamente su desarrollo emocional. 

4.2.5 Aplicación de la propuesta  

Los cuentos fueron aplicados en la Unidad Educativa Luis Cordero Crespo durante 2 

semanas y 2 días en el horario vespertino de las 13:15 hasta las 14:00, tiempo previamente 

acordado con la docente de primero de básica. Para finalizar cada sesión se realizaban las 

preguntas de comprensión lectora y la reflexión donde la mayoría de los niños participaban. 

 

4.3 Destinatarios 

Esta guía va dirigida a tres actores del contexto educativo, los niños, docentes y padres 

de familia de la unidad educativa. Los estudiantes se beneficiarán de esta propuesta al poder 

escuchar historias que fortalezcan su desarrollo emocional, encontrando soluciones creativas a 

diferentes problemáticas. Por otro lado, la docente tendrá un recurso de fácil manejo para 

estimular este tema. Por último, la guía colaborará en la educación de los padres hacia sus hijos 

fomentando el comportamiento adecuado y óptimo. 

4.4 Técnicas utilizadas para construir la propuesta 

Se aplicó una entrevista estructurada a la docente de aula de la Unidad Educativa Luis 

Cordero Crespo, misma que contaba con 10 preguntas para conocer su percepción frente al 

tema de investigación. De acuerdo con Fàbregues, et al. (2016) este instrumento tiene el 
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propósito de almacenar indagación de una persona a cerca de un centro de estudio especifico 

basado en una situación real. 

Adicionalmente, se realizó un diario de campo registrando datos relevantes durante las 

prácticas pre profesionales y una ficha de observación tomando una sección del Cuestionario 

de Evaluación de Relaciones Interpersonales-C.E.R.I validados por la escala de Likert. Dicho 

instrumento evalúa 15 criterios relacionados al desarrollo de las emociones y cuenta con 5 

categorías de valoración que son siempre, casi siempre, bastantes veces, casi nunca y nunca. 

De acuerdo con Romero et al. (2021) estos instrumentos ponen en contacto directo al 

investigador con el investigado para determinar un objetivo o problema mediados por libretas 

de apuntes y fichas de campo, en función de mejorar o complementar la observación, con la 

diferencia que la segunda técnica mencionada es precisa y más estructurada ya que debe ser 

estandarizada.
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5. Propuesta metodológica 
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5. Análisis de resultados 

La presente propuesta, a través del enfoque cualitativo, implementó inicialmente una ficha 

de observación cuyos resultados fueron utilizados para determinar el problema de estudio. No 

obstante, posterior a la aplicación de los cuentos, se realizó una nueva observación para evaluar 

la efectividad de la propuesta. A continuación, se presentan los resultados comparativos: 
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Tabla de porcentajes   

Criterios Porcentaje inicial Porcentaje final Porcentaje de mejora 

Criterio 1 72% 76% 4% 

Criterio 2 56% 76% 20% 

Criterio 3 56% 56% 0% 

Criterio 4 52% 64% 12% 

Criterio 5 72% 60% -12% 

Criterio 6 64% 72% 8% 

Criterio 7 60% 56% -4% 

Criterio 8 64% 72% 18% 

Criterio 9 44% 48% 4% 

Criterio 10 64% 64% 0% 

Criterio 11 60% 80% 20% 

Criterio 12 64% 80% 16% 

Criterio 13 32% 36% 4% 

Criterio 14 84% 88% 4% 

Criterio 15 64% 64% 0% 

 

De acuerdo con los hallazgos obtenidos a partir del documento de observación realizada 

después de aplicar la propuesta respectiva dirigida a estudiantes de la Unidad Educativa Luis 

Cordero Crespo del primero de básica, se evidencia claramente que la mayoría de los 

estudiantes cumplen con la categoría de “siempre” en cada criterio. Sin embargo, en aspectos 

como mostrar afecto a los compañeros, expresar adecuadamente las emociones o sentimientos 

desagradables, actuar de manera adecuada frente a los conflictos, colaborar en el orden del aula 

y ser amable con todos, se puede evidenciar una mejora. Por el contrario, se observan criterios 



123 
 

 
 

que se mantienen en el mismo nivel, o incluso han disminuido, pues al abordar el tema de las 

emociones no es posible esperar resultados inmediatos que se reflejen inmediatamente en el 

comportamiento de los estudiantes. Se necesita más tiempo para aplicar la propuesta del 

manual de los cuentos para poder obtener resultados favorables en la población.  

Cabe indicar que inicialmente se realizó una entrevista a la docente de aula donde comentó 

que en la institución educativa no cuentan con materiales didácticos para tratar el tema de las 

emociones, sin embargo, luego de haber elaborado la propuesta del uso de narraciones a modo 

de estrategia para el progreso emocional en el primero año de la básica, la misma indicó que el 

manual ejecutado está adecuado para los niños de 5 a 6 años. Además, presenta imágenes, 

colores y palabras de fácil comprensión, las reflexiones y preguntas ayudan a comprender el 

mensaje que se quiere transmitir. Por último, considera que sí se podría utilizar el recurso para 

cumplir actividades académicas permitiendo conocer a profundidad lo que sienten los infantes 

gracias a su fácil manejo y estructura adecuada.  

En efecto, la aplicación de estrategias como las propuestas en el manual de cuentos 

mencionado, requiere tiempo y atención minuciosa. Méndez (2022) y Cando et al. (2021) 

indican que el entendimiento emocional es primordial para obtener resultados positivos en la 

población infantil. Esto implica que el diseño y la implementación de tal propuesta debe 

considerar no solo la estructura narrativa, sino también mostrar una gran fortaleza de las 

historias al abordar y normalizar el tema emocional.  

Por otro parte, Cando et al. (2021) indica que las emociones facilitan respuestas inmediatas 

ante acontecimientos inesperados, manejando de manera automática para provocar una 

reacción. Este aspecto sugiere que la capacidad de respuesta emocional es fundamental en la 

adaptación y el manejo de situaciones cambiantes. 

6. Conclusiones  

Este proyecto se centró en la fundamentación teórica del uso de cuentos como herramienta 

para el desarrollo emocional en niños de 5 a 6 años. Tras la investigación bibliográfica según 
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varios autores se llegó a determinar que son un medio efectivo para abordar y fortalecer la 

inteligencia emocional, pues tienen la capacidad para transmitir valores, resolver conflictos 

ficticios y presentar modelos de conducta emocionalmente saludables.  

El desarrollo del manual presentado en este trabajo facilita a los educadores y padres de 

familia que los niños reconozcan sus propias emociones y puedan regularlas respondiendo a 

situaciones que se presenten, ayudando a mejorar las interrelaciones entre pares en los espacios 

educativos.  

El presente manual tiene estrategias pedagógicas que permiten el dialogo entre pares 

directamente con la docente, facilitando la reflexión personal, reconocimiento de emociones y 

ayuda a comprender y mejorarlas frente a reacciones que no son adecuadas. Para la aplicación 

se elaboró un cronograma junto a la docente de aula y una planificación para ejecutar el manual 

de los cuentos.   

Tras la aplicación de la propuesta se evidenció que en el primer criterio no hubo mejora 

significativa 0% en no expresan su sentir de forma adecuada cuando algo no les agrada, 12% 

en expresan a los demás adecuadamente tus emociones y sentimientos desagradables, 18% 

controlan sus emociones cuando son agredidos y un 4% actúan de forma adecuada ante los 

conflictos, sin embargo, se requiere de tiempo para alcanzar resultados significativos en todos 

los criterios valorados.  

 

7. Recomendaciones 

Realizar estudios que sigan el curso del progreso de las emociones en infantes a través de 

los años, evaluando el impacto a largo plazo de la intervención basada en cuentos. 

Los educadores y padres de familia deben recibir formación específica en el uso de los 

cuentos como herramienta para el desarrollo emocional, no solo incluye la metodología para la 

narración, sino también la comprensión de cómo las narraciones pueden influir al bienestar 

humano. 
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Ejecutar evaluaciones habituales utilizando instrumentos adecuados para medir la 

importancia al narrar historias para el progreso emocional en infantes, esto permitirá ajustar y 

mejorar continuamente las estrategias implementadas. 

Se debe trabajar el tema de las emociones por todo un periodo lectivo para tener resultados 

favorables con la propuesta del manual de cuentos. 
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9. Anexos 

10.1. Ficha de observación 
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10.5 Planificación 
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10.6 Evidencias de la aplicación de la propuesta 
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