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ABSTRACT 

The objective sought to determine the effects on emotional literacy in the 
elaboration of digital drawings and traditional drawings in the 
cooperative and individual pedagogical format. 120 schoolchildren from 
vulnerable contexts participated. The data was collected by a scale based 
on Fury's proposals. Se advierten efectos de mejora en el cambio de la 
alfabetización emocional, y en sus componentes de expresividad y 
valencia. Improvement effects are noted in the change of emotional 
literacy, and in its components of expressiveness and valence. A higher 
level was detected in the change from negative to positive emotions in the 
drawings of children who used tablets collaboratively, as opposed to those 
who did so individually. 
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RESUMEN 

El objetivo buscó determinar los efectos en la alfabetización emocional en 
la elaboración de dibujos digitales y dibujos tradicionales en el formato 
pedagógico cooperativo e individual. Participaron 120 escolares de 
contextos vulnerables. Los datos fueron recabados por una escala basada 
en las propuestas de Fury. Se advierten efectos de mejora en el cambio de 
la alfabetización emocional, y en sus componentes de expresividad y 
valencia. Se detectó mayor nivel en el cambio de emociones negativas a 
positivas en los dibujos de niños que utilizaron tabletas de forma 
colaborativa a diferencia de los que lo realizaron de forma individual. 
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1. Introducción 

Los problemas académicos de los estudiantes quienes durante la pandemia han desarrollado algún tipo 
de educación a distancia cada vez progresan influyendo en los factores de tipo cognitivo, actitudinal y 
emocional. Se cree que esto es mucho más influyente en niños originarios de contextos de pobreza 
económica como social. En este caso, se analiza el factor emocional del niño de los contextos vulnerables, 
puesto que se sabe desde antes de la pandemia, cierto grupo de niños latinoamericanos desarrollaron 
niveles significativamente bajos en el rendimiento de evaluaciones como TERCE (Delprato & 
Akyeampong, 2019), lo cual concuerda con estudios que aseveran que el rendimiento es menor cuando 
los niños se encuentran desprovistos de herramientas tecnológicas (AlDahdouh, 2021; Delgado et al., 
2021), también se tiene en cuenta otros factores como la soledad familiar, y la falta de capacidad 
parental para determinar condiciones reales en el uso de la información de sus hijos (Susperreguy et al., 
2022), así como la capacidad para desarrollar hábitos comúnmente éticos a diario. 

Cada vez, la falta de empatía infantil ha aumentado en casi el 60 % de alumnos en Brasil, Perú, 
Colombia, y México (BBC News, 2022), por lo que, esta reducción ha generado aislamiento y eventos 
ansiosos en el aprendizaje (BBC News, 2022; Unicef, 2020). Esto redunda en el desarrollo emocional, 
pues las emociones son procesos afectivos con maduración innata en el ser humano (Cassinda-Vissupe 
et al., 2017; Seong & Chang, 2021), la cual se desarrolla por estímulos externos (Weddle, 2021), así como 
por motivaciones personales (Lee & Lee, 2021; Weddle, 2021). En este trabajo, nos centramos en el 
componente cognitivo de las emociones con bases en Damasio (en Sastre & Moreno, 2005), por lo que 
responden a un procesamiento ECR [emoción-condición-reflejo], por lo que se concibe a la transferencia 
emocional como un proceso reflejado en las capacidades del receptor para captar la valencia y el 
significado de las emociones, procesarlas y transferirlas hacia otros. Se ha encontrado que una vía 
principal para demostrar emociones en niños pequeños se desarrolla a través de los dibujos, y puede 
contraer aprendizajes más reales en la memoria a largo o a corto plazo, los cuales se han investigado 
con evaluaciones desarrolladas con dibujos tradicionales - a hoja y lápiz - (Escobar et al., 2021; Galvez 
et al., 2021; Martinerie et al., 2021; Piipponen & Karlsson, 2021; Santos et al., 2020; Zafra et al., 2018). 

En cambio, los estudios que analizan el uso de tabletas y lápices ópticos pueden mejorar el trabajo 
artístico y la expresividad emocional en los dibujos digitales (Barz et al., 2020), así como aminorar la 
carga o valencia emocional en los sujetos de acuerdo a las adecuaciones tecnológicas del tipo del lápiz y 
la respuesta motriz versus musculación (Howie et al., 2017; Kirkorian et al., 2020; Lee et al., 2017). 
Aunque estas investigaciones denotan la importancia del desarrollo de la expresividad emocional y 
cognitiva en el sujeto que dibuja, se encuentran desprovistas de hallazgos centrales en las influencias 
que genera el dibujo cooperativo como un modo de interrelación escolar. Algunos estudios que se 
acercan hacia las formas de alfabetización cooperativa, han reportado que los dibujos digitales son más 
interesantes en cuanto a sus significados literales tanto como en los implícitos cuando están 
relacionados con las vivencias del hogar (Muis et al., 2015), es así que los participantes se han apoyado 
en la tecnología para producir mejores bocetos (Muis et al., 2015; Lee et al., 2017). La interacción verbal 
entre los individuos dibujantes puede ser un apoyo en la reproducción de dibujos con mejor claridad 
del entusiasmo, el orgullo y la sorpresa (Crescenzi-Lanna, 2020). 

Se sabe que en las metodologías de enseñanza del dibujo, la cultura suele ser el centro de atención 
para implementarlas en niños en los cuales, las horas de dibujo pueden influir en la transparencia de 
sus emociones, como en estudios que se centran en la exfoliación del aburrimiento y el sosiego 
expuestos en dibujos con niños asiáticos (Couse & Chen, 2014), y de otros contextos (Mills & Unsworth, 
2017). Claramente, se percibe concordancia con estudios que consideran que la capacidad de la 
expresión artística emocional se encuentra relacionada a la capacidad para transferir emociones al 
dibujo digital, en razón del compromiso y aprendizaje percibido por los propios escolares (Soffer & 
Yaron, 2017), lo cual se hace más fuerte cuando el compromiso para expresar emociones por niños 
pequeños y en de etapa escolar, es colectivo, cuando exploran las tabletas y su interfaz antes y durante 
el dibujo (Ho et al., 2017; Kim et al., 2016; Sakr, 2019). 

El estudio justifica la necesidad de explorar la alfabetización emocional de niños de contextos 
vulnerables a través del dibujo realizado de forma digital ya sea de forma individual, cooperativa, 
comparándolo con el dibujo tradicional. Por lo cual, se busca evaluar indicadores de expresividad y 
valencia emocional en grupos escolares quienes desarrollaron su aprendizaje durante la pandemia, con 
bajos recursos económicos y convivan en contextos de peligro social. 
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2. Objetivos 

Determinar los efectos de la alfabetización emocional con dibujos digitales de dos modalidades, en los 
componentes de la expresividad emocional, comparándolo con el dibujo tradicional realizado en 
contextos de vulnerabilidad socioeconómica. 

Comparar los efectos de la alfabetización emocional entre dibujos digitales y tradicionales sobre la 
valencia de las emociones en niños de contextos vulnerables. 

3. Metodología 

El diseño de trabajo se realizó bajo el esquema cuasi-experimental con pre y posprueba, de enfoque 
cuantitativo. La población fue elegida del total de niños de 3 a 5 años de edad, quienes residieron en 
distritos costeros de la ciudad de Lima. La selección del marco muestra se realizó en un primer momento 
de una población con ciertas características: (a) vivienda ubicada en un AAHH (asentamiento humano), 
(b) sector C o D de la institución educativa pública (pobre o muy pobre), (c) sector C o D de la vivienda 
(pobre o muy pobre), (d) vivienda ubicada en sectores con problemáticaas sociales directas o indirectas 
[robos, delincuencia juvenil, venta de drogas...], (d) ingreso del sueldo parental menor o igual al ingreso 
mínimo económico, o menor al de cuarta categoría de pagos nacionales privados; (e) recibir educación 
virtual o a distancia entre el año 2020 y 2021. Del total de seleccionados, 200 estudiantes resultaron 
elegidos. En una seguna etapa se desarrolló un muestreo de conveniencia, lo cual permitió elegir a los 
estudiantes de acuerdo a la clasificación de aulas determinadas por la Educación Básica Regular del 
Perú, siendo esta en aulas de: 3 años, 4 años, y 5 años. 

Tabla 1. Aulas, grupos de comparación y género 
Aulas* Grupos** Masculino (%) Femenino (%) 

G3 E1 30 70 

G4 E2 35 65 

G5 GC 39 61 

Nota. *(G3= 3 años de edad; G4 = 4 años; G5 = 5 años); **(E1 = Grupo experimental 1, E2 = Grupo 
Experimental 2; GC = Grupo control). 

 
La muestra de sujetos fue de 120 alumnos originarios de tres contextos vulnerables de los distritos 

costeros de la ciudad de Lima (tabla 1). Estos se clasificaron en tres grupos de comparación, incluyendo 
a la mayoría de sujetos del género femenino (G3 = 3,5 ± 0,2 años de edad; G4 = 4,3 ± 0,5; G5 = 5,6 ± 0,2). 
Se determinó que el grupo de niños de 5 años fueran determinados como grupo control (E1(n) = 40; E2(n) 

= 40; GC(n) = 40), debido a que presentaban mejores habilidades gráficas del total de alumnos, a su vez, 
se asumió la dominancia en cuanto a motricidad fina y gruesa, como también el avance en el poder 
comunicacional a nivel escrito como verbal a diferencia de niños de 3 o 4 años de edad. Esto permitió 
equilibrar los grupos y ver si los efectos del uso de tabletas y lápices ópticos era ponderable respecto a 
las condiciones previas que demostraban los niños con mayor edad. 

Cabe señalar que los padres de los 80 restantes desistieron de la participación en el estudio por 
motivos de tiempo y motivos personales íntimos. Los sujetos de los grupos participantes fueron 
considerados ya que sus padres brindaron su consentimiento. 

3.1. Materiales 

Para la medición de la alfabetización emocional, se consideraron dos aspectos esenciales: (a) contenido 
emocional en los dibujos, (b) valencia emocional. Para la medición del primer concepto se asumió utiliza 
la escala de Fury (en Gernhart et al., 2016), los cuales permitieron medir con un escalamiento de tipo 
Likert los grados de representación y expresividad emocional de los dibujos en siete dimensiones: 
vitalidad, orgullo/felicidad familiar , vulnerabilidad, distancia emocional, tensión, roles invertidos, 
patología. Estos indicadores permitieron medir tres rasgos en cada dimensión (claridad y profundidad 
= 3, claridad = 2, poca claridad = 1). En razón a la valencia como segundo concepto, se recurrió a evaluar 
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las emociones reflejadas en tres valoraciones: positivas = 3; negativas = 2; neutrales = 1. Cabe señalar 
que la evaluación emocional de los dibujos se basó en el estudio de valencias realizada por Malboeuf- 
Hurtubise et al. (2021). Para la valencia emocional se consideraron tres componentes: significado literal, 
significado implícito, colorización. 

Un trabajo de exploratorio con 20 estudiantes constó en la elaboración previa de 1 dibujo por 
participante, con el propósito de evaluar las caracteristicas con las escalas propuestas. 10 se realizaron 
con tabletas y lápices ópticos y 10 de forma tradicional (a lápiz y papel). El estudio arrojó fiabilidad de 
0,93 para el total de la calificación, a su vez, fue aceptable para las dos escalas propuestas (contenido 
emocional = 0,91; valencia emocional = 0,88). 

3.2. Procedimiento 

En la medición pretest, todos los sujetos utilizaron lápiz y papel tradicionales, así como crayones, 
plumones y otros recursos que ellos mismos utilizasen en sus clases diarias, todos realizaron hasta tres 
intentos para realizar dibujos en los que representasen el mejor momento de su vida durante la 
pandemia en unión de su familia. Al finalizar, se consideraron el segundo y tercer dibujo para su 
validación y cálculo estadístico, ya que el primero sirvió para generar una atmósfera de creatividad 
inicial, y admitir errores que ellos mismos hubieran cometido de forma que se sintieran más sueltos 
para realizar una representación más emocional durante 60 minutos. 

Para la medición postest, cada escolar de los grupos experimentales recibió una tableta digital 
para usuarios estándar (Samsung Galaxy Tab S6 Lite, versión 10), de tamaño 10.4´´; y un lápiz óptico 
estandar (S Pen, versión 10). Se les permitió utilizar hasta dos aplicativos de tres más indicados para la 
edad de 3 o 4 años (Bobbys Canvas, My Art Studio, Kids Valco...). 

Los participantes del primer grupo experimental (E1), recibieron la consigna de realizar dibujos de 
forma colaborativa, por lo que se organizaron en grupos de 3 o 2 personas, lo cual permitió que realicen 
un primer dibujo de forma personal, luego se solicitó que otro compañero brindase una opinión sobre 
la elaboración de su dibujo, las debilidades y fortalezas en cuanto al significado literal que podían 
apreciar. Luego, los receptores volvieron a realizar otro dibujo tratando de apegarse a las 
recomendaciones de sus compañeros, por lo que se recurrió a la réplica de la co-evaluación del segundo 
dibujo. Para el tercero, se intercambiaron los dibujos durante tres minutos con el fin de explorar las 
intenciones del otro, y así, elaborar un dibujo otra vez con recomendaciones paso a paso, tanto en la 
graficación del boceto como en el desarrollo de la colorización. 

Los sujetos del segundo grupo experimental (E2) realizaron sus dibujos utilizando tabletas y lápices 
de forma individual, con una consigna similar a la del grupo experimental. Sin embargo, para este grupo 
también se brindaron instrucciones previas durante 10 minutos para el uso de la tableta sobre sus 
propiedades táctiles en el bocetado dedo-pantalla, y lápiz-pantalla. Se consideraron los dibujos más 
representativos tanto en su graficación lineal, su profundidad ideológica y en su colorización; con el fin 
de evitar excluir alguno valido para el cálculo estadístico. 

Los estudiantes del grupo control (GC) recibieron 6 hojas de papel tamaño A4 (color blanco), un lápiz 
de carbón de color, plumones y crayones clásicos. Las consignas de dibujo fueron comprensibles para 
todos los grupos, por lo que se les solicitó realizar un dibujo que representase su estancia en su hogar 
en cualquier actividad familiar. En cuanto a los intentos, también se validó uno de los dibujos más 
expresivos del total de los recibidos, sin excluir ninguno de ellos debido a la apatía eventual que puede 
haberse generado durante la experiencia. Cabe aclarar, que se dieron pautas previsionales para el dibujo 
tradicional antes de solicitar la elaboración de los los dibujos con el fin de brindar rutas tanto para el 
uso de las tabletas, como para la aplicación de las técnicas tradicionales de graficación. 

 
 
 
 

Figura 1. Dibujos digitales realizados en el grupo experimental. 
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Algunos niños del grupo experimental relizaron dibujos con plantillas determinadas en las tabletas, 

y otros con iniciativas propias con rasgos a mano alzada (figura 1). Así también, los dibujos tradicionales 
se representaron con algunos argumentos literales escritos como mensajes iconográficos, los cuales 
también se interpretaron de forma que se los puntajes fuesen tomados en cuenta en el análisis 
estadístico. Las sesiones del grupo control se realizaron hasta en dos días, y las del grupo experimental 
se extendieron hasta tres. 

 
4. Resultados 

En cuanto a la medición del contenido emocional, se consideró un rango de 14 a 42 puntos, y para la 
valencia emocional, se estableció la de tipo positiva con un rango de 6 a 18 puntos. Para la comparación 
de utilizó una prueba de Kruskall Wallis, así mismo se compararon los avances por grupo entre la fase 
inicial y la fase final. Para la valencia emocional, se utilizó el mismo proceso, pero se consideró el cálculo 
porcentual del cambio de las emociones negativas hacia otras de tipo positivas. 

 

4.1. Alfabetización emocional 

Los dibujos tradicionales recibidos en la evaluación inicial de los sujetos de los tres grupos (pretest) 
presentaron puntuciones casi identicas para la alfabetización emocional total, determinado por la falta 
de significación de diferencias reportadas (tabla 2). Aunque la suma intergrupos calculada superó el 
limite de 3000 datos (sc = 3670, 379), no existió orden relativo de algún efecto significativo preliminar 
hallado en la HSD de Tukey que considerase a algún grupo de dibujos con ciertas diferencias (M = 
39,983; p > ,001). 

Tabla 2. Anova en puntajes pretest y postest en alfabetización emocional 

Test  Media Cuadrática F Sig. 

 Entre grupos 52,106   

Pretest Dentro de grupos 31,371 1,661 ,194 

 gl 119   

 Entre grupos 548,587   

Postest Dentro de grupos 24,851 22,075 ,000 

 gl 119   

 

 
Los datos de medición postest presentaron medianas relativamente mayores en la comparación de 

puntuaciones de los tres grupos comparados (figura 2), por lo que se presume que el grupo E1, presenta 
mejores efectos que el grupo E2 sobre la alfabetización digital comparados ante los datos del grupo 
control GC. 
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Figura 2. Comparación de la alfabetización emocional entre los grupos de experimentación y control. 

 

 
En la medición postest (tabla 2), los valores demuestran significancia en la prueba de ANOVA, por lo 

que las diferencias entre los tres grupos son significativas. Un estudio posterior de HSD de Tukey, 
demostró mayor efecto sobre el GC (Hsd = 33,71; p < ,001), a diferencia de los efectos del grupo E2 sobre 
el grupo GC (Hsd = 29,51; p < ,001). En la prueba adicional de Dunnet sobre los datos postest del grupo 
E1 sobre el GC (I-J = 7,332; sig. = ,000; p < ,001) reportó significancia más fuerte que los efectos del grupo 
E2 sobre el GC (I-J = 3,138; sig. = ,012; p < ,001), corroborándose que el grupo de dibujo colaborativo 
con tabletas y lápices ópticos desarrollaron mejor alfabetización digital que aquellos quienes lo hicieron 
en solitario, así también mejor que los que lo hicieron de forma individual pero de forma tradicional. 

4.2. Contenido y valencia emocional 

En cuanto al contenido emocional (tabla 3), la medición pretest presentó diferencias no significativas en 
los grupos comparados. La diferencia intergrupos obtuvo valores mayores de 3 (sc = 3475, 634), así 
también en los datos sobre la valencia emocional, la medición prestest incluyó diferencias sin 
significación (sc = 254, 824; p > ,005). Una vez realizados los dibujos con los materiales de 
experimentación (medición postest), se obtuvieron datos que revelaron mejora en el contenido 
emocional de ciertos sujetos de la muestra. Aunque las diferencias obtenidas son significativas en este 
componente, el grupo E1 presentó mejores efectos en el dibujo que los grupos E2 y GC (Hsd = 25,59; p 
< ,005), quienes desarrollaron maniobras individuales para desarrollar sus dibujos, tanto de forma 
digital (Hsd = 20,77; p < ,005), como tradicional. La prueba de Dunnet presentó datos similares 
superiores para los efectos del grupo E1 en el contenido emocional (I-J = 5,710; sig. = ,000; p < ,005), a 
diferencia del grupo E2 donde estas no demostraron significancia en la independencia de estos efectos 
(I-J = 1,894; sig. = ,138; p < ,005). En este caso se puede aseverar que la incidencia en el contenido 
emocional es superior para la modalidad de pedagogía de dibujos en el grupo E1, pero está intimamente 
ligada a los efectos de la pedagogía del grupo E2. 

Tabla 3. Anova en puntajes pretest y postest en contenido y valencia emocional (positiva) 
Componentes Test Media Cuadrática F Sig. 

 

Entre grupos 42,246 
Contenido 
emocional 

Pretest 
Dentro de 

29,706
 

grupos 

1,422 ,245 
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gl 117 

Entre grupos 343,171 

Postest 
Dentro de 

grupos 
22,404 15,318 ,000 

gl 119 

Entre grupos 1,322 

Pretest 
Dentro de 

grupos 
2,178 ,607 ,547 

Valencia gl 119 
emocional    

(positiva) Entre grupos 28,983 

Postest 
Dentro de 

grupos 
3,964 7,311 ,001 

gl 119 
 

 
En cuanto a la dimensión valencia emocional de tipo positiva, se buscó el cambio de valencias 

negativas hacia el extremo positivo emocional en la representación gráfica, es así que se obtuvieron 
diferencias significativas en la comparación postest. Aunque los valores de Tukey revelaron puntajes 
apropiados como para aceptar que el dibujo con tabletas y lápices ópticos de forma colaborativa fueron 
mejores que aquellos realizados de forma individualista (Hsd (E1) = 9,12; Hsd (E2) = 8,74; p < ,005), ya sea 
de forma tecnológica o tradicional. A su vez las medianas del grupo experimental 1 (E1) y el grupo 
experimental 2 (E2) resultados ligeramente cercanas (figura 3). 

Figura 3. Comparación del contenido y la valencia emocional entre los grupos de experimentación y control. 

 

No obstante, la prueba de Dunnet si presentó diferencias más claras sobre los efectos desarrollados 
en los grupos E1 y E2. La diferencia fue levemente mayor para los efectos provocados en el grupo E1 (I- 
J = 1,622; sig. = ,000; p < ,005) comparados a los efectos del generados en el grupo E2 (I-J = 1,244; p < 
,005). Sin embargo, como se puede notar, estas diferencias fueron significativas y corroboraron las 
pruebas de Tukey, a comparación de lo ocurrido en los resultados del contenido emocional. 

 

 
5. Discusión 
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En principio, los objetivos de la investigación buscaron conocer los efectos en la alfabetización 
emocional desde la realización de dibujos digitales y tradicionales en la modalidad cooperativa e 
individualista. Los reportes generales permitieron entender que la alfabetización emocional mejoró en 
razón del uso de las tabletas y lápices ópticos cuando los niños desarrollaron sus dibujos de forma 
colaborativa, por lo que esto incluyó componentes pedagógicos utilizados en una sesión de aprendizaje 
más latinoamericana, acuñada en los principios del aprendizaje por competencias. Por cuanto, los 
efectos también incurren en el uso de la retroalimentación como un elemento de evaluación sólida sobre 
los resultados de los dibujos finales de sus compañeros, así como la co-evaluación sirvieron como guía 
para la mejora paulatina de los dibujos iniciales. 

Las diferencias encontradas se deben a este tipo de pedagogías utilizadas basadas en la condición 
ECR (emoción-condición-reflejo) desde lo descrito por Damasio (en Sastre & Moreno, 2005), como 
también en el acompañamiento resulta un factor positivo en otros, sobre lo que hacen y sobre las 
emociones que despiertan al recibir algún tipo de feeback (Galvez et al., 2021; Martinerie et al., 2021). 
Esto demuestra que la obtención de refuerzos adicionales a la elaboración pueden mejorar la forma de 
expresas emociones, su valencia, así como la idea del dibujo a comparación de los dibujos que se realizan 
de forma tradicional (Piipponen & Karlsson, 2021; Santos et al., 2020; Zafra et al., 2018). Habría que 
entender que la diferencia ante los niños que desarrollaron dibujos de forma individual, así estos 
utilizasen una tableta, también se debe al entorno cultural en que se desarrollan los niños. Aquí logramos 
aprovechar este origen ya que se sabe que por lo general, las condiciones sociales y educativas de estos 
niños suelen ser de riesgo, lo cual se quiso homologar con otros estudios en los cuales los niños extraen 
sus emociones al realizar un dibujo, considerandolo como un tipo de comunicación socio-gráfica (Couse 
& Chen, 2014; Mills & Unsworth, 2017). 

Muchos de los estudiantes buscan recibir instrucciones en la escuela, y ayudas en la convivencia en 
casa, por lo que preferimos realizar una construcción de dibujos más amena y cooperativa con los 
grupos a los que se asimilaron mejor durante el año escolar. Esto dependió de las vivencias que 
comparten por pertenecer a grupos de vulnerabilidad economica. El apoyo de las tabletas y lápices 
ópticos los ha motivado para expresar mejor sus emociones, para corregirse haciendolas más claras en 
el dibujo; así como para representar de forma más fidedigna los mensajes a incluir en la convivencia 
familiar como ha ocurrido en otros estudios donde se utilizaron tecnologías similares (Kim et al., 2016; 
Sakr, 2019; Soffer & Yaron, 2017). 

Respecto a la expresividad emocional, se comprobó que el dibujo digital mejoró su presencia a nivel 
estadístico, sin embargo, las revelaciones respecto al uso de la tecnología y la modalidad de ejecución 
de la participación permitieron entender que cierta influencia de estas no permiten declarar si los 
efectos se debieron a la cooperatividad entre los alumnos o a su independencia para dibujar como en 
estudios de otros contextos (Ho et al., 2017; Kim et al., 2016); ya el uso de tabletas tuvo efectos similares 
en los grupos experimentales. Lo que se puede aceptar es que la presencia de programas con interfaces 
que facilitan el dibujo pueden beneficiar a cualquier dibujante haciendo que el producto se complemente 
mejor, lo que fue contundente en el estudio, demostrandose en la graficación y la inclusión de 
emocionalidad en los componentes de vitalidad, orgullo, felicidad familiar , vulnerabilidad y distancia 
emocional; aunque este estudio tuvo entre otras limitaciones alcanzar al estudio específico del total de 
estas dimensiones ya que ello exigía mayor temporalidad en el estudio, y mayor cantidad de sujetos para 
lograr una comprobación significativa. 

Sobre la valencia emocional, se acepta que el modelo cooperativo basado en la pedagogía con ECR 
puede provocar emociones positivas en sujetos que usualmente perciben emociones negativas y las 
trasmiten cuando interactuan con otros. En este caso, los niños lograron cambiar ciertas emociones, 
basandonos en un esquema netamente cuantitativo, lo cual demostró que los sujetos que interactuaron 
y recibieron la co-evaluación representaron mejor sus emociones, inclusive incluyeron nuevas valencias 
en la elaboración secuencial de otros dibujos. Al respecto, los estudios ya han sustentado que la 
interaccion verbal sobre los dibujos apertura mejoras en las emociones vertidas sobre él (Crescenzi- 
Lanna, 2020), en la inclusión de emociones vividas en el hogar (Muis et al., 2015); y en la representación 
de la cultura de origen (Lee et al., 2017; Mills & Unsworth, 2017). Por cuanto, aquí podemos deducir que 
los niños también transfirieron mejor las emociones hacia el papel, así como también mejoraron la 
valencia de estas en sus nuevas representaciones. Lo mismo puede haber ocurrido en niños con dibujo 
tradicional, sin embargo, se considera que la falta de apoyo interrelacional y tecnológico puede generar 
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hoy en día vacío en sujetos quienes se encuentran más relacionados a formas de vida digital, así estos se 
desarrollen en contextos de pobreza. 

 

6. Conclusiones 

De acuerdo a los objetivos de la investigación, se ha encontrado que los efectos en la alfabetización 
emocional al realizar dibujos digitales son mayores cuando se desarrollan de forma colaborativa en un 
grupo de sujetos que pertenecen a determinados grupos vulnerables, a comparación de aquellos de 
quienes lo realizan de forma individual en tabletas o con materiales de dibujo tradicional como el lápiz, 
hoja de papel y colores. 

Por lo tanto, trabajar variables implicitas como la co-evaluación de los dibujos elaborados, y la 
corrección continua de los dibujos pueden generar orientaciones en el dibujante para recuperar 
significados emocionales que usualmente se pierden cuando lo realizan de forma individual y sin 
retroalimentación. Aquí cabe la importancia de asegurar que estas implicitudes funcionaron como una 
revalorización de las idea literal para agregar más significado a los dibujos realizados.Es concluyente 
también, que el apoyo de las tecnologías basadas en el uso de tabletas con programas que permiten una 
elaboración nueva de dibujos ha sido un apoyo significativo para el grupo experimental principal. Las 
diferencias a los grupos de trabajo individual, se deben principalmente en que, por un lado, los niños 
que dibujaron solos, reciben el apoyo de los programas de las tabletas pero pierden la oportunidad de 
ser guiados por otro sin realizar ningún aprendizaje social cooperativo; lo mismo ocurre cuando se 
realizan intentos a lápiz y papel. 

En cuanto al contenido emocional, el soporte de ayuda de las tabletas para realizar dibujos se 
comportó como un aliciente unificador de apoyo en el dibujo de los niños que utilizaron lápices ópticos. 
Esto debido a que los efectos no fueron totalmente diferenciadores considerando la modalidad 
cooperativa e individual. Aquí se concluye que el uso de tabletas y lápices digitales otorgan mejor calidad 
de la transferencia de emociones a los dibujos digitales, sin desmerecer el uso de objetos tradicionales 
en los que los niños puedan sentirse más libres para expresarlas. 

En razón a la valencia emocional, se entiende que la práctica de dibujos digitales en la modalidad 
cooperativa permite entender que los niños suelen expresar mejor sus emociones positivas cuando 
recibieron retroalimentación como una forma de evaluación sobre los significados implícitos del dibujo, 
lo que querían decir hacia los demás. Esto ha servido más que hacerlo unicamente acompañados de la 
tecnología sin entender por comentarios de otros, el valor de la valencia, el significado en los colores, así 
como en los gráficos que expresan los tipos de emoción en sus vidas; algo similar ha ocurrido con los 
dibujantes individualistas quienes trabajaron con material tradicional. 
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