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RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo el comprobar la influencia positiva del

taller “creación de cuentos” como estrategia extracurricular para reforzamiento

de la identificación de emociones y las habilidades sociales básicas de los

infantes de una I.E.E. de Nivel Inicial. La metodología planteada para esta

investigación es experimental de diseño experimental puro, ya que evaluaría la

influencia del taller sobre las dos variables dependientes, el trabajo se realizó

con un grupo 32 niños de una institución educativa de nivel inicial ubicado en el

Área urbana con Dirección Jr. More S/N. Centro poblado Chalampampa.

Para recolectar los datos se utilizó un instrumento por cada variable dependiente

los cuales son la Prueba de Reconocimiento Facial de Emociones y la Escala de

Habilidades Sociales. Se realizó una base de datos en Excel 2016 para luego

ser apoyado por el software IBM SPSS Statistics 25.0. En los resultados

obtenidos se aprecia una tendencia que demuestra una mejora al comparar el

grupo tres con el grupo control, en ambas variables se aprecia una tendencia

positiva es más notoria en la identificación de emociones y menos notoria en las

habilidades sociales. Sin embargo, para ambos casos aun es una diferencia

mínima y no tan considerable.

Palabras clave: Estrategia extracurricular, influencia, variable, taller: creación

de cuentos.
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ABSTRACT
The objective of this work was to determine the positive influence of the

“storytelling” workshop as an extracurricular strategy to reinforce the identification

of emotions and basic social skills of the infants of an I.E.E. Initial Level. The

methodology proposed for this research is experimental with a pure experimental

design, since it would evaluate the influence of the workshop on the two

dependent variables; the work was carried out with a group of 32 children from

an educational institution of initial level located in Jr More S / N in Chalampampa

town center.

To collect the data, an instrument was used for each dependent variable, which

are the Facial Recognition of Emotions Test and the Social Skills Scale. A

database was created in Excel 2016 to later be supported by the IBM SPSS

Statistics 25.0 software. The results obtained show a trend that shows an

improvement when comparing group three with the control group, in both

variables a positive trend is seen that is more noticeable in the identification of

emotions and less noticeable in social skills. However, for both cases it is still a

minimal difference and not so considerable.

Keywords: Extracurricular strategy, influence, variable, workshop: creating

stories.
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I. Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha mencionado su inquietud por el

manejo de emociones y habilidades sociales debido a la coyuntura actual que

atraviesas muchos países. En América Latina se ha empezado a gestionar

programas orientados en resolver este problema, sin embargo, estos son en su

mayoría para personas adultas y jóvenes dejando de lado de forma no

intencional a los adolescentes y niños, siendo quizás estos últimos los que

menos están siendo tomados en cuenta. Ya que se considera que los niños

tienen capacidad de resiliencia, pero, no implica que no atraviesen primero por

situaciones de estrés que se puede convertir en un evento traumático, en

especial para los más pequeños que recién están aprendiendo a identificar las

emociones y desarrollando sus habilidades sociales básicas.

Es importante generar las mejores condiciones psicoemocional en los niños

que debido a la coyuntura actual siguen sin poder asistir con normalidad a sus

escuelas, teniendo un limitado contacto social y salidas recreacionales,

provocando un golpe psicosocial a corto y largo plazo. Teniendo en cuenta que

aún están en proceso de identificación correcta de emociones y desarrollando

sus habilidades sociales es que se está generando la necesidad de reforzar la

educación emocional en la etapa preescolar (Rusca et ál., 2020).

En Perú el sistema de educación no prioriza la parte emocional y el

desenvolvimiento social de los estudiantes, sobre todo en la etapa de

preescolar, consideran esto más como un tema personal que uno de interés

general por lo que es necesario gestionar estrategias extracurriculares para

poder reforzarlos. Estas estrategias que se apliquen como puede ser el Taller

de creación de cuentos deben funcionar eficazmente, sin embargo, aún no se

ha evaluado su efectividad en el fortalecimiento de la identificación de

emociones y las habilidades sociales en los infantes de preescolar, que es

justamente a lo que mayormente va dirigido este taller.

A nivel regional hay estudios sobre las emociones de los niños, algunos de

estos estudios se centran en determinar el tipo de relación que existen entre la

Inteligencia Emocional y las habilidades sociales (López & Salinas, 2019) y no

evalúan si lo que se aplica en las instituciones para reforzarlos está
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funcionando. La identificación de emociones es el primer eslabón ya que viene

a ser una las primeras habilidades que se desarrollan en la temprana infancia

y se evidencia a lo largo de sus vidas (Tortello & Becerra, 2017), así mismo las

habilidades sociales básicas inician también en esta etapa y el desarrollo de

esta es importante para el desenvolvimiento correcto con su entorno a lo largo

de su vida.

Por ello se formuló los siguientes interrogantes: Problemas General: ¿El taller

“creación de cuentos” como estrategia extracurricular tendrá una influencia

positiva en el reforzamiento de la identificación de emociones y las habilidades

sociales básicas de los infantes de una I.E.E. de Nivel Inicial? Problemas

específicos: ¿Con que frecuencia se debería aplicar el taller de creación de

cuentos para que influya positivamente en la identificación de emociones y las

habilidades sociales básicas de los infantes de I.E.E. de Nivel Inicial?, ¿Qué

tipo de relación tendrá el taller “creación de cuentos” solo con la identificación

de emociones de los infantes de una I.E.E. de Nivel Inicial? y ¿Qué tipo de

relación tendrá el taller “creación de cuentos” solo con las habilidades sociales

básicas de los infantes de una I.E.E. de Nivel Inicial?

Este trabajo es importante ya que determino si el taller “creación de cuentos”

como estrategia extracurricular refuerza la identificación de las emociones y las

habilidades sociales básicas de los infantes, con esta información se busca

evaluar la eficacia de este taller muy utilizado y mayormente orientado por las

instituciones educativa de nivel inicial y el Ministerio de Educación para los

niños en etapa preescolar. Los resultados permitieron establecer la efectividad

de la herramienta, además de que podrá brindar a los docentes la seguridad

del uso de esta herramienta para el reforzamiento en la identificación de

emociones y el desarrollo de las habilidades sociales. Cabe resaltar que este

trabajo se centró en evaluar la eficacia del taller en el reforzamiento de la

identificación de emociones y las habilidades sociales de los infantes, el rol de

los padres solo será de facilitador para ejecución de la investigación.

La relevancia social del trabajo se debió a que en la actualidad a nivel regional,

nacional y países vecinos que comparte similitudes en la educación con

nosotros tienen muchos problemas con las habilidades socioemocionales de
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sus estudiantes por lo que deben esforzarse para desarrollar estas habilidades

en tiempo récord y así prepararlos para trabajos o retos a futuro según P.

Delgado (2019), pero para lograr esto se debe considerar primero la efectividad

de los programas, talleres o estrategias que se apliquen, así mismo la

especificidad de estos en los diferentes niveles académicos. Considerando que

es en la primera infancia y la etapa preescolar donde inicia el desarrollo de

estas habilidades, se debe dar el mejor acompañamiento y reforzamiento para

poder llegar así a construir correctamente los cimientos de lo que se podría

considerar a futuro una persona emocionalmente sana.

El Objetivo General fue: Establecer la influencia positiva del taller “creación de

cuentos” como estrategia extracurricular para reforzamiento de la identificación

de emociones y las habilidades sociales básicas de los infantes de una I.E.E.

de Nivel Inicial. Objetivos específicos: Identificar con qué frecuencia se debe

aplicar el taller “creación de cuentos” para influir positivamente en la

identificación de emociones y las habilidades sociales básicas de los infantes

de una I.E.E. de Nivel Inicial, Determinar la relación que se establece entre el

taller “creación de cuentos” solo con la identificación de emociones de los

infantes de una I.E.E. de Nivel Inicial y Determinar la relación que se establece

entre el taller “creación de cuentos” solo con las habilidades sociales básicas

de los infantes de una I.E.E. de Nivel Inicial.

La Hipótesis General fue: El taller “creación de cuentos” como estrategia

extracurricular tiene una influencia positiva en el reforzamiento de la

identificación de emociones y las habilidades sociales básicas de los infantes

de una I.E.E. de Nivel Inicial. Hipótesis específicas: El taller “creación de

cuentos” necesita ser aplicado 3 veces para influir positivamente en la

identificación de emociones y las habilidades sociales básicas de los infantes

de una I.E.E. de Nivel Inicial, El taller “creación de cuentos” tiene relación

directa con en la identificación de emociones de los infantes de una I.E.E. de

Nivel Inicial y El taller “creación de cuentos” tiene relación directa con las

habilidades sociales básicas de los infantes de una I.E.E. de Nivel Inicial.



4

II. Marco Teórico
Fue necesario tener en cuenta los diferentes trabajos realizados, por ello a

continuación se muestra los antecedentes Internaciones:

El trabajo realizado por Isaza (2018) en Colombia, está orientado en analizar

las prácticas educativas en las familias y su relación, así mismo analiza el

desempeño de las habilidades sociales en niños de 2 a 5 años en Medellín. Su

método de investigación fue descriptivo correlacional y trabajo con 100 niños

para su investigación. Los resultados que obtuvo fue que, si los padres tenían

un tipo de educación permiso y/o autoritario genera en su menor hijo deterioro

en su capacidad para relacionarse, y cuando se tiene una educación más

equilibrada ayuda a que el menor pueda interactuar con mayor facilidad.

Por otro lado el trabajo de Arrigoni & Solans (2018) en Argentina se centró en

diseñar, aplicar y evaluar un programa orientado a incentivar las habilidades

sociales en los infantes que requieren de educación especial en la Provincia de

Mendoza. Sus objetivos fueron el poder incentivar el desarrollo socioemocional

de los infantes con discapacidad intelectual; e incrementar el progreso de la

creatividad de estos y sus conductas pro sociales mediante juegos

cooperativos. Este programa aspiro a convertirse en un eficaz sistema de

soporte para la adquisición de habilidades socio emocionales que genere

mejores resultados en los niños con alguna discapacidad intelectual.

Similar línea siguió el trabajo de Pérez & Filella (2019) hecho en España y que

partió de la convicción que la educación debe estar evocado a preparar para la

vida y para eso se debe promover, desarrollar y difundir la educación emocional

que genere a su vez una innovación psicopedagógica. Por esto es que el

trabajo sugirió algunas orientaciones que pueden ser puestas a practica y

genere programas dentro de los centros educativos, se propone por lo tanto

objetivos y contenido curricular que están mejor centrados para el trabajo con

personas entre 3 a 16 años, así mismo se medito en cuanto a las competencias,

métodos o estrategias didácticas asertivas sobre los criterios para realizar

programas de educación emocional.

Centrándose también en lo pedagógico se encuentra el trabajo de Capellán &

Cerda (2017) en República Dominicana que evaluó la problemática que
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atraviesa este país debido a que se observó el incumplimiento de una rutina

diaria debido a la desvalorización de las diferentes estrategias pedagógicas

establecidas en el diseño curricular. Se demostró que la mayoría de los infantes

presentan dificultades para socializar correctamente, por lo que se planteó

como objetivo el poder establecer la influencia de la rutina cotidiana en el

progreso de desarrollar las habilidades sociales del nivel inicial del centro

educativo en el periodo escolar 2016-2017, con esto se buscaba abordar el

quehacer educativo, que es en donde los niños obtienen sus bases para los

buenos costumbres, hábitos y el desarrollo de habilidades sociales que luego

será reforzado a lo largo de su vida.

Se tiene también el trabajo de Aguaded & Vlencia (2017) en España que surgió

a raíz de la necesidad inmediata de fomentar la inteligencia emocional en los

respectivos salones de preescolar debido al precario trabajo por parte de los

docentes de este grado en fomentarlo. Es por ello que se requirió describir los

diferentes resultados de trabajar la inteligencia emocional mediante los

modelos de Mayer y Salovey con los niños de Educación Infantil del CEIP.

Estos resultados arrojaron una diferencia significativa entre los niños que

trabajaron la identificación de sus emociones utilizando estos modelos y los que

no recibieron ningún estímulo.

El trabajo de Mejilla (2019) realizado en Ecuador surgió por la necesidad de

realizar un diagnóstico del nivel de IE de los educandos y el impacto sobre ella

de la psicomotricidad. Tuvo como objetivo determinar la psicomotricidad sobre

el progreso de la IE de los infantes de 3 a 4 años de la Institución Primero de

Junio. La metodología que se uso es descriptivo correlacional con una muestra

de 25 estudiantes que comprenden ese rango de edad, a estos se les aplico

una lista de cotejo y un test denominado. Tuvieron como resultado una relación

directa baja entre estas dos variables con respecto a estudio con estos niños.

Similar al trabajo anterior esta la investigación de Guerra & Del Prette (2018)

que evaluó las posibles relaciones que puede haber entre las habilidades

sociales de los educadores con las habilidades sociales de los niños y sus

problemas de conductos. Se trabajó con 36 niños y 19 educadores. La

puntación de los niños fue por debajo de lo normal para las habilidades sociales
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y superiores para problemas de conducta por lo que se puede alegar a eso las

posibles implicancias prácticas y de investigación en torno a las HS de los

educadores y su influencia en el desarrollo socioemocional de los niños que

están bajo su cargo.

En caso de Bas-Peña et al. (2020) estudiaron las competencia y habilidades

sociales que se valora más un estudiante y para lo cual realiza una serie de

actividades para obtenerlas, para ello ellos diseñaron un cuestionario que paso

por una prueba de validez mediante un análisis factorial confirmatorio (AFC) y

el modelo de ecuaciones estructurales (SEM). Se trabajó con grupo de 257

estudiantes, logrando la validación correcta de ese instrumento planteado para

poder ser aplicado en otras investigaciones que estén orientadas a estos

temas.

También se tiene le trabajo de Yu (2021) que se centró en estudiar algoritmos

de reconocimiento facial y reconocimiento de emociones para monitorear

emociones en niños en edad preescolar. Para ello utilizo un enfoque de

orientado en el diseño de una estructura de red, más práctica que no genere

derroche de recursos computacionales. Realizo experimentos direccionados en

la detección de expresiones en una base de datos de expresiones faciales y los

datos obtenido se compararon con los datos de otros estudios anteriores

teniendo como resultado la eficacia del nuevo método propuesto.

Ahora indicaremos los antecedentes de los trabajos realizados en el país y

estos son:

El trabajo de T. Delgado (2017) surgió debido a un diagnóstico y constatación

en aulas y zonas de recreación para ello se tuvo una muestra que consta de

dieciocho niños que fueron evaluados con una ficha de observación, se tomó

un diseño experimental que se basaba en juegos cooperativos caracterizados

por ser dinámicos, placenteros y netamente participativos promoviendo así la

habilidades sociales de estos niños.

En caso del trabajo de Sanchez & Wong (2018) que tuvo como objetivo el llegar

a comprobar el nivel de progreso de las habilidades sociales en los infantes de

5 años, teniendo como metodología de investigación el ser descriptivo con una

muestra de 20 infantes. Se usó la Lista de chequeo de las HHSS de Goldstein
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y se tuvo como resultado que los infantes de 5 años de la institución en la cual

se realizó esta investigación tienen un nivel normal en el manejo de sus

habilidades sociales básicas.

Para Linares (2018) su trabajo se originó por querer establecer la relación que

hay entre el comportamiento parental y el progreso de habilidades sociales de

infantes de preescolar, su objetivo se centró en determinar la relación que hay

de las variables en los niños de cuatro años de la I.E. N° 71 en el Callao. La

investigación tuvo como método general el tipo Básica, de diseño no

experimental y trabajo con una muestra de 30 niños, a los cuales se les aplicó

un cuestionario de escala Likert; los resultados que tuvo fue que hay una

relación correlacional muy baja entre el comportamiento parental y las

habilidades sociales de los niños.

Del mismo modo el trabajo de Ríos (2020) tuvo como finalidad describir sobre

el soporte emocional que brinda la familia a los infantes en etapa preescolar en

tiempos de pandemia. El soporte de este trabajo estuvo en el Modelo Ecológico

de Bronfenbrenner que sustenta que el desarrollo humano se da mediante la

interacción de la persona con su entorno, la investigación fue cualitativa ya que

utilizo como instrumento la entrevista semiestructurada que proporciono

información respecto a la perspectiva particular que tiene cada participante de

la investigación y el soporte que brinda la familia de este. Se llegó a la

conclusión de que los padres representan un rol importante en el soporte

emocional de los infantes que se encuentran en la etapa de preescolar en la

coyuntura actual y a su vez estos son los que ayudan a gestionar e identificar

sus emociones de forma idónea.

Para la peruana Rivera (2020) su trabajo tuvo como finalidad el poder

determinar que las Narraciones de Cuentos Lúdicos ayudan en el desarrollo de

valores interpersonales de los pequeños de 4 a 5 años de la Institución

Educativa en Guayaquil. El diseño de la investigación es pre experimental,

teniendo una muestra de 25 niños, los instrumentos fueron la observación

estructurada y la lista de cotejo. Se tuvo como resultados que las narraciones

de los cuentos si mejoran los valores interpersonales de los infantes.



8

El trabajo realizado por Estrada Araoz et al. (2020) determino la efectividad

aplicar estrategias psicoeducativas para desarrollar las habilidades sociales de

estudiantes peruanos. La investigación es experimental, se evaluó antes y

después de la intervención, se tuvo dos grupos una experimental y otro que

cumplió con el rol de control. Para poder determinar la efectividad de las

estrategias se utilizó el instrumento de Escala de Habilidades Sociales, el cual

fue validado y evaluado su confiabilidad.

Enseguida pasamos a indicar las teorías. Existen tres categorías que agrupan

las teorías relacionadas a las emociones las cuales son:

 Las teorías Fisiológicas

 Las teorías Neurológicas

 Las teorías Cognitivas

Se resalta más las teorías planteadas por James-Lange y Cannon-Bard que

mencionas que las emociones son experiencias psicofisiológicas complejas

que se experimenta como resultado de las interacciones con el entorno. Y la

teoría planteada por Lazarus (1991), quien fue considerado como fundador en

esta respectiva área de la emoción y que planteo que una secuencia de eventos

o acciones significa primero para la persona un estímulo, que luego se convierte

en un pensamiento que inducirá a este a tener una experiencia de forma

simultánea al pensamiento de una respuesta fisiológica y la emoción.

Similar a la noción de Lazarus lo tiene la Teoría del Aprendizaje Social

planteada por Skinner (1938) donde indica que parte de la conducta de las

personas está controlada por las consecuencias de su medio, que es donde se

desarrolla dicho comportamiento. El modelo que plantea es el estímulo como

primera causa que generar una respuesta y una posterior consecuencia que

puede ser positiva o negativa, tomando en cuenta esto es que describe que la

conducta está en función de antecedentes, por lo que las habilidades sociales

se adquieren por el reforzamiento directo y positivo de las habilidades del

individuo, también pude ser aprendido mediante observación, retroalimentación

y el estimular a desarrollar expectativas cognitivas entorno a situaciones

interpersonales.
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Se procederá a indicar ahora los conceptos de diferentes autores que están

relacionado a las teorías descritas anteriormente.

Se puede decir que las emociones como las organizadoras del comportamiento

humano, esenciales para la regulación de los pensamientos, el aprendizaje y

las diferentes actividades desarrolladas por los niños y esto involucra también

a los niños con necesidades especiales ya que muchos estudios no siempre

los toman en cuantas a ellos según indica Buongiorno et ál. (2020); por lo tanto,

el enseñar a estos pequeños la correcta identificación de la emociones permitirá

tener un acercamiento en la compleja tarea de echar luz sobre los diferentes

procesos que estén involucrados en los aspectos fundamentales y básicos del

desarrollo según nos indica Tortello & Becerra (2017). Para Rodríguez (2018)

desde la perspectiva de la psicología las emociones son un estado extraño de

las emociones que producen cambios físicos y psíquicos que intervienen en el

comportamiento y pensamiento del ser humano.

Para Mujica et ál. (2018) el llegar a valorar las emociones desde una

perspectiva pedagógica y parte de la educación formal, se podría reconocer la

vinculación con el razonamiento y su contenido subjetivo. Si se le reconoce a

si a las emociones, facilitará que las docentes de preescolar se centren en

desarrollar mejor la identificación y manejo de las emociones en sus niños

advirtiendo que no se debe caer en la estandarización del valor de las

emociones en los diferentes contextos educativos, ya que se debe destacar y

respetar que una misma emoción puede llegar a ser positiva como negativa,

todo dependerá al contexto conceptual al que se le asocie. Se debe de buscar

generar actividades extracurriculares entre otros para poder potenciar esta

debilidad, como el proyecto denominado WonderWall que estaba orientado a

lo antes mencionado, por Fernández-García & Fernández-Río (2018).

Salvador (2017) considero que es importante el trabajo y desarrollo de las

emociones se empiece a hacer desde los primeros años del niño, ya que es

donde la persona empieza a forjar sus bases psicoemocionales. Es por ello que

el ambiente en donde se fue desarrollando esto, es decir la familia y la escuela,

este apoyando y reforzando este proceso. Sí se centra en el contexto escolar,

este que por muchos años desestimo la importancia de la identificación y
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desarrollo de las emociones, ahora los incluye dentro de su programación en

aula. Pero esto a veces no es suficiente y se requiere también que la institución

refuerce los conocimientos impartidos relacionado a este tema mediante

unidades didácticas o estrategias extracurriculares priorizando o tomando

como base el trabajar a partir del conocimiento por parte de los pequeños de

las emociones básicas.

Tomando esto en cuenta y, en otras palabras, se necesita recuperar la

importancia y perspectiva de las emociones en la educación. En ese sentido

Casassus (2017) define a la Inteligencia Emocional como un proceso educativo

que está encaminado a desarrollar la sabiduría y la comprensión emocional de

los niños, aunque estas parezcan antagónicas son en realidad

complementarias, teniendo a un lado a la conciencia, la precepción individual y

a la persona son su respectiva experiencia emocional; y por el otro lado se

encuentra la comprensión emocional como un proceso intersubjetivo que

desarrolla vínculos con otros. Por lo que considera que el saber que nos sucede

llega a ser la exploración e interpretación de las emociones y que a la larga

llega a estar dentro de la Educación Emocional.

Y ¿Qué es la Educación Emocional?, según Gómez (2017) parte de la

educación integral, que debería darse durante la primera infancia, que se

convierte en educación emocional al darle énfasis a las emociones como bases

para desarrollar otras capacidades. Resalta el valor de la educación emocional

como un elemento que prepara al individuo para lidiar con diferentes

situaciones que se pueda presentar en su vivir diario y mediante el cual se

genera aprendizajes que pueden ser potencializados a través de diferentes

practicas o estrategias pedagógicas por parte de los educadores del nivel

inicial. Debido al contexto actual de pandemia la identificación de emociones

puede ser de mucha utilidad para los pequeños y adultos para poder sobre

llevar el encierro como lo plantea Díaz (2020).

Tomando en cuenta lo antes mencionado, se puede afirmar el papel

protagónico de las instituciones educativas en la formación integral además de

suponerse un reto para estas la identificación de los elementos que se

encuentren más allá de lo únicamente académico o pedagógico y de la
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transmisión de conocimiento de forma ortodoxa, es decir de la búsqueda de

expandir el panorama y llegar a dirigir la mirada hacia otros asuntos como es el

soporte psicológico y emocional. Las instituciones deben superar el solo

impartir conocimientos previos a jugar un rol más importante de formar a la

personal emocionalmente sana lo que incluiría que establezcan nuevos

elementos de análisis y reforzamiento.

Pero la educación emocional también engloba las habilidades sociales básicas

que ayudan al niño a desenvolverse eficazmente en situaciones sociales,

establecer relaciones adecuadas con otros y adaptarse a diferentes entornos,

el desarrollo correcto de estas habilidades durante la etapa preescolar o

primera infancia facilitara la adaptación o la dificultara a futuro incidiendo en su

confianza y autoestima. Además, se debe considerar también el clima social

de su entorno como lo sugiere Isaza Valencia & Henao López (2011).

El investigar sobre las habilidades sociales es importante no solo por su

dimensión relacional si por lo que llega a representar para otras áreas en la vida

del individuo. Estas habilidades se van desarrollando a lo largo de nuestra vida

por ello es evidente que se va a ir relacionando también con otros puntos

importantes para parte psicoemocional, muchos estudios sobre todo con niños

pequeños han puesto en manifiesto que si no hay un correcto desarrollo de

estas habilidades o no se desenvuelve con debe ser provoca en el sujeto la

aparición de comportamientos disfuncionales, poco razonables y nada

asertivos con su ámbito escolar y familiar.

Un ejemplo de lo mencionado anteriormente es el trabajo de García & Méndez

(2017) donde se buscó describir la aplicación y el diseño de 2 estrategias que

fueron elaboradas mediante el uso de la técnica del Entrenamiento de

Habilidades Sociales, su objetivo fue generar un impacto en la convivencia

escolar de un conjunto de escolares. Los resultados fueron sorprendentes ya

que, si bien durante las sesiones impartidas en ellos pudieron identificar sin

problemas las conductas sociales positivas y negativas, sin embargo, si hubo

muchas dificultades al momento de llevarlo a práctica, es decir en el momento

de los ensayos de conducta los niños fácilmente confundieron lo positivo con lo

negativo de informa inconsciente.
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Lo que lleva a pensar que pueden que tengan los conocimientos teóricos, pero

no hubo un reforzamiento debido para que esto no se quede solo en este punto,

sino que los niños lleguen a interiorizar estos conceptos y practicarlos en la

cotidianidad. La gran cantidad de investigaciones que se han hecho hasta hoy

en día establecen la relación que hay entre el desarrollo de las habilidades

sociales que se han originado desde la primera infancia con los diferentes

desajustes psicoemocionales en la edad adulta, por lo tanto, se puede decir

que esta estrecha relación solo resalta la importancia del desarrollo de estas

habilidades de una forma correcta es imprescindible para la salud mental de las

personal en su etapa de adultez y la calidad de vida de esta.

Todo esto vuelvo a centrar la atención en el papel de reforzador que tiene las

instituciones educativas sobre todo de nivel inicial en la identificación de

emociones y las habilidades sociales, para ello el Currículum Nacional de

Educación establece algunas estrategias para abordar estos temas, pero por lo

que se puede ver en la práctica, esto aun en insuficiente por lo que se requiere

de realizar estrategias extracurriculares para poder dar este reforzamiento al

desarrollo de las emociones y las habilidades sociales.

Entre las estrategias más usada para lo relacionado con emociones,

habilidades sociales, comprensión lectora, expresión oral, entre otros es el

Taller de creación de cuentos según menciona Rojas (2017), sin embargo en

las investigaciones que se realizan donde se aplican este taller por ejemplo, no

han evaluado antes la efectividad de este o si es que aún sigue manteniendo

su eficacia tomando en cuenta la situación actual donde hay más variables

ambientales que controlar, lo mismo sucede con otras estrategias. No sé

encuentran trabajos que evalúen este tipo de talleres, los actualicen y/o

establezcan su eficiencia, especificidades e incluso la continuidad de su

aplicación.
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III. Metodología

3.1Tipo y diseño de investigación

Tipo de investigación

La investigación fue de desarrollo experimental ya que consistió en realizar

trabajos estructurados de forma sistemática que aprovechen los conocimientos

prácticos obtenidos de investigaciones y/o experiencia práctica. Está orientado

a producir nuevos materiales, dispositivos o productos; puesta en marcha de

procesos nuevos así como también de servicios y sistemas; o a la mejora

sustancial de alguno ya existente (CONCYTEC, 2018). En la investigación se

deseó evaluar la influencia que tiene el Taller: Creación de Cuentos en los niños

de 3 a 5 años en su identificación de emociones y sus habilidades sociales

básicas.

Diseño de investigación

De acuerdo a (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018) el trabajo presentó un

diseño experimental de clasificación pura debido a que el taller cumple el rol de

tratamiento y se evaluara la influencia que tiene este tratamiento en dos

variables que son la identificación de emociones y las habilidades sociales,

además de que se considerara un muestra control que permitirá comparar los

resultados de esto con los que recibieron tratamiento.

Donde:

RG: Grupo sujeto elegido al azar aleatorio

X: Estimulo, tratamiento o condición experimental

O: Una medida de los subyugados de un conjunto. Si aparece antes

de X se trata de una pre prueba. Si aparece después de X se trata de

una post prueba

˗˗˗˗: Ausencia de estímulo, tratamiento o condición experimental
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3.2Variables y Operacionalización

Variables de la investigación

Se tiene dos tipos de variables según (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

La variable independiente es considerada como la causa que genera un efecto

que se denomina o considera variable dependiente. Al llevarse a cabo un

experimento para evaluar si 1 o más variables independientes influyen o afectan

a 1 o más variables dependientes (Ver Anexo 2). En el presente trabajo las

variables son:

Variable 1: Taller: Creación de Cuentos.

Fue la variable independiente del trabajo, ya que se evaluó la influencia de este

sobre las otras dos variables.

- Definición conceptual: El taller de creación de cuentos es una estrategia

educativa orientada a estimular o reforzar algún proceso de aprendizaje

(Vásquez, 2010).

- Definición Operacional: Cumplió el rol de tratamiento que fue aplicado a los

niños para reforzar la identificación de emociones y habilidades sociales

básicas, no tuvo por ello un instrumento de medición. Sin embargo, fue

evaluado su eficacia de reforzamiento mediante los resultados que se

obtuvieron de las 2 variables dependientes las cuales si contaron con

instrumentos de evaluación.

- Dimensiones: Inicio - Nudo – Desenlace

- Indicadores: 0 veces(control) – 1 vez – 2 veces – 3 veces.

- Escala: No requirió de escala debido a cumplir la función de tratamiento en

el experimento.

Variable 2: Identificación de emociones.

Fue una de las variables dependientes del trabajo, esta fue medida y permitió

saber si la variable 1 tiene algún efecto o no.

- Definición conceptual: El reconocimiento o identificación es la comprensión

correcta de la emoción que el sujeto está experimentando y/o su entorno (J.

García, 2012).
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- Definición Operacional: Las emociones están conformadas por dos

dimensiones, las emociones básicas y las emociones complejas. Para el

presente trabajo solo se evaluó la primera dimensión que son las emociones

básicas y fue una de las variables dependientes. El instrumento que medió

esta variable es la prueba de reconocimiento facial de emociones adaptada

para evaluar la identificación tres de las seis emociones básicas.

- Dimensiones: Emociones Básicas

- Indicadores: Puntuación de la Prueba de Reconocimiento Facial de las

emociones.

- Escala de medición: Ordinal

Variable 3: Habilidades sociales.

La otra variable dependiente del trabajo, esta fue medida y permitió saber si la

variable 1 tiene algún efecto o no sobre este.

- Definición conceptual: Las habilidades sociales están conformadas por

conductas que facilitan establecer relaciones con el entorno de forma

satisfactoria por lo que llegan a ser imprescindibles en cualquier situación en

la que se encuentre el sujeto (Torres, 2014).

- Definición Operacional: Las habilidades sociales tienen dos dimensiones, la

primera son las habilidades sociales básicas y la segunda son las

habilidades sociales complejas que a su vez también tiene otras

subdivisiones. Para este trabajo solo se evaluó la primera dimensión que son

las habilidades sociales básicas y fue una de las variables dependientes. El

instrumento que medió esta variable es la escala habilidades sociales

adaptada para que solo evalué el primer grupo que son las habilidades

básicas y con una escala más entendible para los niños.

- Dimensiones: Habilidades Sociales Básicas

- Indicadores: Puntuación Directa Obtenida en el Cuestionario de Habilidades

Sociales.

- Escala de medición: Nominal
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3.3Población, muestra y muestreo

Población

Se considera a la población como el total de sujetos que representan o se le

asigna los resultados obtenidos en la investigación, estos sujetos presentan

características en común y pueden estar limitados en espacio y tiempo

(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

La población del trabajo fueron 32 niños, 16 niños y 16 niñas de una Institución

Educativa Estatal de nivel inicial, ubicada en Área urbana con Dirección Jr. More

S/N. Centro poblado Chalampampa, Distrito de Pampas, provincia de Tayacaja,

departamento de Huancavelica, dichos estudiantes pertenecen a clase social

media baja y baja, cuyos padres por lo general se dedican a la agricultura y

ganadería.

- Criterios de inclusión: Es la única institución educativa estatal de nivel inicial

ubicada en el centro poblado de Chalampampa.

- Criterios de exclusión: No hay ningún criterio de exclusión debido a que se

está tomando toda la población como objeto de estudio.

Fuente: Google Maps

Muestra

Se considera muestra a un subgrupo de la población (Hernández-Sampieri &

Mendoza, 2018). En el trabajo la muestra fue el total de la población debido a

que esta solo estaba conformada por 32 escolares en sus tres salones de 3, 4

Figura 1

Ubicación de la institución educativa
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y 5 años. Por lo que fue recomendable considerar el total para que los

resultados sean representativos.

Muestreo

El tipo de muestreo de la Investigación fue no probabilístico y la elección de los

sujetos estuvo relacionado con las características propias de la investigación o

propósito del investigador, es decir por conveniencia (Hernández et al., 2014).

3.4Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnicas de recolección de datos

Se tuvo 2 procesos seleccionados para la investigación, la primera fue la

observación de estructura que es la forma más sencilla, discreta, eficaz y

eficiente de recopilar información. Permite al observador tener una perspectiva

holística que le ayudará a comprender el contexto en el que opera o existe el

elemento que es estudiado (Villagrán, 2020). La segunda técnica fue la

aplicación de test, encuesta o cuestionario utilizando los instrumentos

adaptados para este trabajo, además este tipo de método son un medio muy

popular de recopilación de datos, son económicos y proporcionan una

perspectiva amplia. Estos pueden ser aplicados cara a cara, por teléfono,

internet o correo (Villagrán, 2020).

Instrumentos de recolección de datos

La herramienta usada para evaluar la identificación de emociones tomo como

base a la prueba elaborada por Gallego (2016) que se basó a su vez del

protocolo elaborado por Gaítan & Pásaro (2012) con modificaciones, como por

ejemplo en el tiempo y las imágenes usadas. El trabajo con este instrumento

(Ver Anexo 4) se modificó ligeramente para facilitar el trabajo con los niños del

nivel inicial. Igual que Gallego (2016) solo se consideraran tres de las seis

emociones clasificadas como básicas que son: Tristeza, alegría y enfado; y se

incluyó la opción denominada neutro que funciono como control para poder

determinar si los niños eran capaces de reconocer una expresión emocional que

representaba el rostro o no.
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De igual forma para la variable de habilidades sociales se modificó el

instrumento de escala de habilidades sociales de Aguirre (2004) que fue

adaptada de la escala propuesta por Goldstein et al. (1997). El instrumento que

se usó en el trabajo (Ver Anexo 6) tuvo algunas modificación debido a que solo

se quiso evaluar las habilidades sociales básicas que sería solo el Grupo I según

Goldstein et al. (1997) además de simplifico la escala solo a 3 para hacer más

sencillo de comprender debido a que a quienes se evaluó son niños entre 3 a 5

años.

3.5Procedimiento

Se trabajó con un grupo de 32 niños entre 3 a 5 años, a los cuales se les designo

el taller: Creación de cuentos. Se conformó cuatro grupos seleccionados al azar,

el primer grupo de 8 niños fue el grupo control del trabajo y los otros tres grupos

tuvieron una cantidad de talleres respectivamente como se muestra a

continuación: (Ver Tabla 1)

Tabla 1

Procedimiento

Taller: Creación de Cuentos

Se evaluó0 veces 1 vez 2 veces 3 veces

Muestra control Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Identificación

de

emociones

Habilidades

Sociales

Básicas

Fuente: Elaboración propia

Una vez que aplicado el taller se procedió a aplicar a los cuatro grupos los dos

instrumentos para poder evaluar las dos variables dependientes. Se comparó
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los resultados de los grupos que tuvieron taller con la muestra control para poder

ver la efectividad de este.

3.6Método de análisis de datos

Los datos recolectados por los instrumentos fueron puestos en una base de

datos de Excel 2016 para luego ser apoyado por el software IBM SPSS Statistics

25.0, se representó de las dos siguientes formas:

Estadística descriptiva: Los datos estuvieron representados por tablas y

gráficos.

Estadística inferencial:  La distribución de los datos fueron analizados y se

determinó que presentan una distribución normal. Por lo que se seleccionó

como pruebas estadísticas a Anova de dos factores, Tukey y r de Pearson.

3.7Aspectos Éticos

En primera instancia conforme a lo planteado en la Resolución del Consejo

Universitario N°126 – 2017/UCV el trabajo de investigación ha respetado el

Código de Ética propuesto por la Universidad César Vallejo.

Para la prueba piloto se trabajó con 10 niños para lo cual se pidió permiso a la

institución, se les explico en qué consistía la prueba. Para el desarrollo del

experimento se contó con la autorización de la directora de la institución y de

los padres para aplicar el taller y los instrumentos. Las fotos tomadas no

exponen el rostro de los pequeños y se mantendrá el anonimato de los niños

que formaron parte del experimento en cumplimiento con el Decreto Legislativo

N°1733: Protección a favor de los niños, niñas y adolescentes.

Por ultimo en todo el trabajo se respetó el derecho de autoría, así mismo se

garantiza que los datos recogidos son los mismo que se muestran en los

resultados expuestos en este trabajo.
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IV. RESULTADOS
A continuación, se muestra las gráficas de los datos obtenidos en la

investigación y con los instrumentos seleccionados para las dos variables

dependientes. En los siguientes gráficos se puede observar cómo ha sido el

resultado de los 4 grupos evaluados en la investigación, estos estuvieron

organizados en grupo control, grupo 1, grupo 2, y grupo 3, el cual se aplicó el

taller de cuentos el grupo 1 una vez, grupo 2 dos veces y grupo 3 tres veces, el

grupo control se dejó sin taller.

Fuente: Elaboración propia

Según se puede apreciar en la Figura 2 la identificación de emociones tuvo

resultados más notorios que las habilidades sociales, es decir los niños al

aplicar el taller de cuentos pudieron reforzar la identificar sus emociones más

que sus habilidades sociales básicas. Además de que al aplicar más veces el

taller se ve una mejora en ambos logrando en caso del grupo 3 un resultado de

18.75 de promedio de la calificación obtenida por lo niños que conforman este

grupo en la identificación de emociones y un 16.875 de promedio para las

habilidades sociales básicas en comparación con los promedios obtenidos por

el grupo control que tuvo un 14.875 en identificación de emociones y 15.375 en

habilidades sociales de promedio de la calificación.

14.875 15.375
17.125

15.75
17.375 16.625

18.75
16.875

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Identificación de emociones Habilidades Sociales

CONTROL GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Figura 2

Resultados del Taller: Creación de cuentos para reforzar la identificación de emociones y las
habilidades sociales
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Fuente: Elaboración propia

En la Figura 3 se puede observar los resultados de la aplicación de emociones

por zonas evaluadas en la prueba. En la zona de los ojos los niños del grupo

control obtuvieron un porcentaje de 4.25, mientras que en el primer grupo que

se aplicó el taller identificaron obtuve un puntaje de 5.13 pudiendo reconocer

mediante los ojos la emoción que representa, en el grupo 2 tuvo una baja de

0.38 para la identificación a través de sus ojos, y en el grupo 3 se observa que

los niños tuvieron un resultado de 5.75 al aplicar los tres talleres. De igual modo

en la zona de los labios los niños pudieron reconocer las emociones a través

de los labios con la aplicación del taller teniendo que el en grupo control 5.38

de promedio obtenido de los niños evaluados y un 6.25 para el grupo 3.

El resultado para rostro completo se observa que el grupo 1, 2 y 3 pudieron

reconocer favorablemente ya que tienen 5.75, 6.75 y 6.75 de promedio obtenido

de los niños evaluados por cada grupo respectivamente en comparación al del

grupo control que solo obtuvo 5.25 como promedio. En caso de promedio

obtenido del grupo 2 y 3 se ve que en ambos casos la cifras son las misma ya

que ambos obtienen un 6.75.

En cada una de las zonas se puede visualizar pequeña tendencia de

crecimiento es decir a que cuanto más se aplicó el taller los niños fueron

reconociendo mejor las diferentes zonas evaluadas por la prueba.
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5.38 5.255.13
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7.00
8.00

zona ojos zona labios rostro

Identificación de emociones por zonas

CONTROL GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Figura 3

Resultados de la Identificación de emociones de cada grupo por zonas evaluadas
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Fuente: Elaboración propia

En la Figura 4 se observa los resultados de la identificación de emociones

según sexo en cada zona evaluada. En la zona de los ojos se observó que las

niñas tuvieron un alto porcentaje en el reconocimiento de emociones en

comparación de los niños y esta figura se ve en los cuatro grupos evaluados en

la investigación, al igual que en la zona de los ojos es en la zona de los labios

según se puedo apreciar en la figura las niñas pudieron identificar mejor en

estas zonas.

Sin embargo, en la identificación de las emociones en rostros completos se

observó que tanto las niñas como los niños tuvieron resultados casi igual

difieren más en está ocasión por grupo, en caso del grupo 1 los niños pudieron

identificar por igual las emociones que las niñas, en el grupo 2 los varones

pudieron reconocer un poco mejor las emociones ya que alcanzó una promedio

de 7.00 a comparación de la niñas que solo tuvieron 6.50, en el grupo 3 cambio

esta dinámica ya que en este las niñas identificaron mejor las emociones a

través del rostro teniendo un promedio de 7.25 y los niños solo un 6.25.

Figura 4

Resultado de la Identificación de emociones de cada grupo por la zona evaluada según sexo
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Fuente: Elaboración propia

En la Figura 5 se puede observar los resultados de la identificación de las

emociones según la edad de los niños para las diferentes zonas evaluadas en

la prueba. Lo que se puedo apreciar es que los niños de 3 años de los diferentes

grupos son los que tuvieron resultados resaltantes en la identificación de

emociones en las zonas evaluadas en comparación de los niños de los 4 y 5

años. Esta dinámica es mucho más resaltante en el grupo tres donde los niños

de 3 años tuvieron para la zona de los ojos 6.00 de promedio, en la zona de los

labios 8.00 de promedio y 8.00 de promedio en la evaluación del rostro

completo.

Se aprecia que el grupo 1 y 3 tuvieron mejores resultados en las 3 edades

consideradas para la zona de los ojos, en caso de la zona de los labios presenta

la misma dinámica que la zona anterior ya que se puede ver que el grupo 1 y 3

son los tienen mejores resultados. Sin embargo, esto cambia en la evaluación

del rostro completo ya que aquí se ve que el grupo 2 y 3 son los que mejores

resultados tienen en las tres edades consideradas en la investigación.

Figura 5

Resultado de la Identificación de emociones de cada grupo por la zona evaluada según edad
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Figura 6

Resultados de cada grupo por pregunta evaluada de las habilidades sociales

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 6 se observa los resultados según las 8 preguntas establecidas en

la escala de habilidades sociales, se puede apreciar que el grupo control obtuvo

buenos resultado en cuanto a la pregunta 1 y 2 ya que tienen 2.25 en ambos y

eso en comparación de los otros grupos, pero esto empieza a cambiar las

siguientes preguntas hasta llegar a la pregunta 7 y 8 donde la situación es

invertida ya que los grupos 1, 2 y 3 tuvieron mejores resultados en comparación

la muestra control obteniendo para la pregunta 7 el promedio de 2.13, 2.25 y

2.50 respectivamente y en caso de la pregunta 8 el promedio de 2.00, 2.25 y

2.25 respectivamente también, que al comparar con la muestra control que solo

obtuvo para la pregunta 7 un promedio de 2.13 y para la pregunta 8 un promedio

de 1.38 se puede notar la clara diferencia que hay.

En caso de la pregunta 3 el grupo control y el grupo 2 se obtuvieron de valores

mayores al del grupo 1 y grupo 3. Para la pregunta 4 se puedo apreciar que

para los cuatro grupos se obtuvo un promedio igual o casi igual. En la pregunta

5 los grupos 2 y 3 obtuvieron mejor promedio, para la pregunta 6 los grupos 2

y 3 obtuvieron mejor promedio.
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Fuente: Elaboración propia

En la Figura 7 se muestra el resultado de la aplicación de habilidades sociales

según el sexo de los niños se observó que en el grupo control los niños

obtuvieron mejores resultados ya que los promedios que obtuvieron en casi

todas las preguntas fueron mayores a los obtenidos por las niñas. En caso de

los grupos 1 y 2 se observa que las mujeres obtuvieron mejor resultados que

los varones en casi todas las preguntas

Pero en el caso del grupo 3 se observa un resultado casi similar entre los

promedios obtenidos por cada pregunta para ambos sexos, es decir tanto niñas

como niños tuvieron igual o casi ponderación teniendo un total de cuatro

preguntas donde ellos tienen igual ponderación y 4 preguntas donde hay una

pequeña diferencia menor igual a 0.50.

Figura 7

Resultado de cada grupo por pregunta evaluada de las habilidades sociales según sexo
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Figura 8

Resultado de cada grupo por pregunta evaluada de las habilidades sociales según edad

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 8 se observa los resultados de la evaluación de habilidades

sociales según su edad, en el grupo control se observa que los niños de 5 años

son los que tienen una ponderación más constante y alto en comparación a los

niños de las otras dos edades, mientras que en el grupo 1 los niños de 3 años

también tuvieron buenos resultados en la mayoría de preguntas de acuerdo al

promedio obtenido por pregunta sobre todo en las preguntas 2,4 y 7, además

se tuvo que los niños de 4 y 5 años su promedio obtenido en las preguntas 1,

2 y 3 son iguales.

En el grupo 2 se observa que los niños de 3 años obtuvieron mejores promedios

en las preguntas 7 y 8, pero un promedio bajo en la pregunta 1. En caso de los

niños de 4 y 5 años de edad tuvieron en su mayoría promedio casi similares y

constantes en las 8 preguntas.

En el grupo 3 se observó que los niños de 5 años tuvieron promedios casi

constantes en las primeras preguntas empezado a subir considerablemente

para las dos últimas preguntas en comparación a los promedios obtenidos por

los niños de las otras dos edades.
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Comprobación de hipótesis

Para la comprobación de la hipótesis se realizó primero la prueba de

normalidad para determinar qué tipo de distribución presentan los datos

Tabla 2

Prueba de Normalidad

GRUPO

Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig.

Identificación de

Emociones

CONTROL ,953 8 ,744

GRUPO 1 ,896 8 ,269

GRUPO 2 ,942 8 ,631

GRUPO 3 ,941 8 ,623

Habilidades Sociales CONTROL ,869 8 ,148

GRUPO 1 ,957 8 ,778

GRUPO 2 ,921 8 ,435

GRUPO 3 ,948 8 ,687
Fuente: Elaboración propia, IBM SPSS Statistics 25.0

Con un nivel de significancia de 0.05 y con un tamaño de muestra de 32 que es

menor a 50 en todos los grupos de estudios, corresponde la prueba de

normalidad de Shapiro-Wilk. Los datos que se tiene de los diferentes grupos de

cada variable independiente es mayor a 0.05 por lo que se determina que tiene

una distribución normal.

De acuerdo a esto corresponde elegir pruebas paramétricas para datos que

tengan una distribución no normal como es ANOVA de dos factores, Tukey y r

de Pearson.

Comprobación de Hipótesis General

Para establecer la aceptación de la hipótesis general del trabajo de

investigación se usó la prueba estadística de ANOVA de dos factores, como se

mostró en las tablas 3 y 4.

Hi: El taller “creación de cuentos” como estrategia extracurricular tiene una

influencia positiva en el reforzamiento de la identificación de emociones y las

habilidades sociales básicas de los infantes de la I.E.
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Ho: El taller “creación de cuentos” como estrategia extracurricular no tiene una

influencia positiva en el reforzamiento de la identificación de emociones y las

habilidades sociales básicas de los infantes de la I.E.

Tabla 3

Datos ingresados para la prueba de ANOVA de dos factores

Factores inter-sujetos
Etiqueta de valor N

Grupo 0 Grupo Control (0 veces aplicado el taller) 16

1 Grupo 1 (1 vez aplicado el taller) 16

2 Grupo 2 (2 veces aplicado el taller) 16

3 Grupo 3 (3 veces aplicado el taller) 16

Variables 1 Identificación de emociones 32

2 Habilidades Sociales 32
Fuente: Elaboración propia, IBM SPSS Statistics 25.0

Tabla 4

Prueba de ANOVA de dos factores

Pruebas de efectos inter-sujetos
Variable dependiente:   Resultado

Origen

Tipo III de suma

de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

Modelo corregido 86,188a 7 12,313 1,433 ,211

Intersección 17622,563 1 17622,563 2050,625 ,000

Grupo 61,313 3 20,438 2,378 ,079

Variables 12,250 1 12,250 1,425 ,238

Grupo * Variables 12,625 3 4,208 ,490 ,691

Error 481,250 56 8,594

Total 18190,000 64

Total corregido 567,438 63

a. R al cuadrado = ,152 (R al cuadrado ajustada = ,046)
Fuente: Elaboración propia, IBM SPSS Statistics 25.0

Con un nivel de significación de 0.05, se obtuvo como resultado que el valor de

P es de 0.691 que es mayor al nivel de significancia establecida para el trabajo

por lo que se puede concluir que no existe, hablando estadísticamente, una

influencia significativa entre la aplicación de los talleres con el reforzamiento de
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la identificación de emociones y las habilidades sociales básicas de los niños.

Por lo que se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula.

Comprobación de Hipótesis especificas

Para comprobar la hipótesis especificas del trabajo de investigación se usó la

prueba estadística de Tukey como se mostró en la tabla 5 y la r de Pearson

como se mostró en las tablas 6 y 7.

Hipótesis especifico 1:

Hi: El taller “creación de cuentos” necesita ser aplicado 3 veces para influir

positivamente en la identificación de emociones y las habilidades sociales

básicas de los infantes de una I.E.E. de Nivel Inicial.

Ho: El taller “creación de cuentos” no necesita ser aplicado 3 veces para influir

positivamente en la identificación de emociones y las habilidades sociales

básicas de los infantes de una I.E.E. de Nivel Inicial.

Tabla 5

Prueba de TUKEY

Resultado

Grupo N

Subconjunto

1 2

HSD Tukeya,b Grupo Control 16 15,12

Grupo 1 16 16,44

Grupo 2 16 17,00

Grupo 3 16 17,81

Sig. ,057

Duncana,b Grupo Control 16 15,12

Grupo 1 16 16,44 16,44

Grupo 2 16 17,00 17,00

Grupo 3 16 17,81

Sig. ,092 ,217

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

Se basa en las medias observadas.

El término de error es la media cuadrática(Error) = 8.594.

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 16.000.

b. Alfa = 0.05.
Fuente: Elaboración propia, IBM SPSS Statistics 25.0
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Con un nivel de significación de 0.05, se obtuvo como resultado un valor de P
de 0.057 para que es mayor al nivel de significancia establecida para el trabajo
por lo que se puede concluir que no existe, hablando estadísticamente, una
influencia y diferencia significativa entre los grupos que se aplicaron los talleres
con el reforzamiento de la identificación de emociones y las habilidades
sociales básicas de los niños con los que no recibieron el reforzamiento. Por lo
que se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula.

Hipótesis especifico 2:

Hi: El taller “creación de cuentos” tiene relación directa con en la identificación

de emociones de los infantes de una I.E.E. de Nivel Inicial.

Ho: El taller “creación de cuentos” no tiene relación directa con en la

identificación de emociones de los infantes de una I.E.E. de Nivel Inicial.

Tabla 6

Prueba de r de Pearson Grupos - Identificación de Emociones

Correlaciones
Grupo Resultados

Grupo Correlación de Pearson 1 ,494**

Sig. (bilateral) ,004

N 32 32

Resultados Correlación de Pearson ,494** 1

Sig. (bilateral) ,004

N 32 32

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia, IBM SPSS Statistics 25.0

Con un nivel de significación de 0.05, se obtuvo como resultado que el
coeficiente de correlación de Pearson tiene un valor de 0.494 y dicho valor se
aleja de cero y es positivo por lo que podemos decir que existe una correlación
moderada positiva directa, es decir cuanto más se incrementaba la cantidad de
veces que se aplicaba el taller: creación de cuentos iba subiendo también la
identificación de emociones de los niños. Por lo que se acepta la hipótesis de
investigación y se rechaza la hipótesis nula.
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Hipótesis especifico 3:

Hi: El taller “creación de cuentos” tiene relación directa con las habilidades

sociales básicas de los infantes de una I.E.E. de Nivel Inicial.

Ho: El taller “creación de cuentos” no tiene relación directa con las habilidades

sociales básicas de los infantes de una I.E.E. de Nivel Inicial.

Tabla 7

Prueba de r de Pearson Grupos - Habilidades Sociales

Correlaciones
Resultado Grupos

Resultado Correlación de Pearson 1 ,189

Sig. (bilateral) ,301

N 32 32

Grupos Correlación de Pearson ,189 1

Sig. (bilateral) ,301

N 32 32
Fuente: Elaboración propia, IBM SPSS Statistics 25.0

Con un nivel de significación de 0.05, se obtuvo como resultado que el
coeficiente de correlación de Pearson tiene un valor de 0.189 y dicho valor se
aproxima a cero por lo que podemos decir que existe una correlación nula, es
decir que cuanto más se incrementaba la cantidad de veces que se aplicaba el
taller: creación de cuentos no tiene ninguna relación a considerar con el
reforzamiento en el desarrollo de habilidades sociales básicas de los niños. Por
lo que se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula.



32

V. DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos de la aplicación de los talleres por grupos para poder

reforzar la identificación de emociones y las habilidades sociales básicas de los

niños de 3,4 y 5 años de edad de una institución educativa de nivel inicial se

puede ver en la Figura 2, en el cual se aprecia una tendencia que demuestra

una mejora cuando se compara el grupo tres con el grupo control, ya que solo

al comparar estos dos grupos se tiene que el grupo 3 tuvo un resultado de 18.75

para la identificación de emociones y 16.875 de promedio para las habilidades

sociales básicas en contraste con el grupo control que tuvo 14.875 para la

identificación de emociones y 15.375 para las habilidades sociales.

Por lo que coincidiendo con lo planteado por Pérez & Filella (2019) en su trabajo

donde dan énfasis que la educación debe estar evocado a preparar para la vida

y para eso se debe promover, desarrollar y difundir la educación emocional que

genere a su vez una innovación psicopedagógica es que se buscó evaluar la

eficacia del taller: creación de cuentos como estrategia y considerando los

resultados en la investigación es que debido a las tendencia obtenidas al

comparar el grupo control con los otros tres grupos se puede establecer que el

taller fue un poco más eficaz en una variable en comparación con la otra

Al analizar las tendencias de ambas variables es que se aprecia que la

tendencia positiva es más notoria en la identificación de emociones y menos

notoria en las habilidades sociales ya que al comparar entre el grupo tres y el

grupo control la diferencia en caso de la identificación de emociones es de

3.875 y en cuanto las habilidades sociales es 1.5, es decir la diferencia de los

promedios obtenidos entre ambos grupos para la identificación de emociones

es el doble de lo obtenido en las habilidades sociales. Sin embargo, para ambos

casos aun es una diferencia mínima y no tan considerable.

En la identificación de emociones es donde se vio un mejor resultado de la

aplicación de los talleres: Creación de cuentos como estrategia de

reforzamiento podemos decir que bien los resultados no superaron las

expectativas porque no se pudo obtener una tendencia marcada, no se pude

negar que si hay una mejora ascendente según se aumentaba el número de

veces que se aplicaba el taller, esta tendencia ligera se visualiza. Por lo que los
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niños podían identificar mejor las emociones si se seguía aumentando también

la cantidad de talleres por lo que el taller en esta variable estaría teniendo una

influencia paulatina y lenta lo que concuerda con el trabajo de Aguaded &

Vlencia (2017) en donde si bien utilizo otra metodología tuvo un resultado

similar al nuestro al momento de aplicar sus modelos establecidos y que en

caso de ellos su tendencia fue muy notoria cuando se comparó al grupo control

con los grupos que recibieron el estímulo.

Se debe tener en cuenta que esta variable suele ser más visual es decir se va

aprendiendo según el niño vaya familiarizando las expresiones que representan

las emociones básicas y cuanto más se refuerce de forma visual el niño ira

mejorando en identificar las emociones en los rostros o zonas como se visualiza

en la Figura 3 y por lo que el trabajo de Yu (2021) se centró en estudiar

algoritmos de reconocimiento facial y reconocimiento de emociones para

monitorear emociones en niños en edad preescolar.

Al ser la identificación correcta de las emociones algo primordial para la primera

etapa de desarrollo de un niño es que el reforzamiento de este es importante y

que sobre todo este reforzamiento de buenos resultados es aún más

importante, y ante ello el taller de Creación de Cuentos tuvo resultados positivos

es decir si tiene una influencia positiva pero también por lo que se pude ver en

esta investigación este taller tiene que ser aplicado muchas veces para que

funcione lo que hace que su eficacia se vea sujeta a la cantidad de veces que

es aplicado en donde entra a tallar dicho sea de paso los intervalos de tiempos

que se establece de taller a taller. Ya que dependerá de cuan largo o corto sean

estos intervalos en poder mantener el avance que se pudo haber logrado con

el taller.

Al irse aplicando el taller y al analizar los resultados obtenidos se visualizó

también que las niñas tenían mejor respuesta ya que al evaluar cómo fue los

resultados por cada zona considerada dentro de la prueba de Reconocimiento

Facial de la emociones como se mostró en la Figura 4 fue en la zona de los

ojos donde se observó que las niñas tuvieron un alto porcentaje en el

reconocimiento de emociones en comparación de los niños y esta figura se ve

en los cuatro grupos evaluados en la investigación, al igual que en la zona de
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los ojos es en la zona de los labios según se puedo apreciar en la figura las

niñas pudieron identificar mejor en estas zonas. Aunque el escenario cambio

cuando se hizo la evaluación de los resultados en cuanto a la identificación de

emociones en el rostro completo ya que ahí tanto las niñas como los niños

tuvieron resultados casi igual difieren más en está ocasión por grupo.

Esto se puede deber a que las niñas son un poco más detallistas por ello es

que al momento de evaluarles ellas pudieron reconocer las emociones ya sea

por zonas (ojos y labios) como también pudieron reconocer las expresiones en

un rostro, y en caso de los niños al evaluarles por zonas tuvieron un poco más

de dificultad que fue superada al momento de evaluar la expresión de alguna

emoción en un rostro completo, cabe resaltar que no todos los niños

necesariamente cumplen con esta condición de ser menos detallistas pero se

tiene conocimiento que ellos desarrollan sus habilidades y partes de su cerebro

de una forma distinta al sexo opuesto además que en esto también está incluido

la formación  y estimulación que pudieron haber tenido dentro del embarazo, lo

que es aplicable para ambos casos es decir tanto para las niñas como los niños

y puede ser un factor externo que también puede influir en el desarrollo de

habilidades.

De la misma forma que sorprendió los resultados cuando se evaluó la

identificación de emociones por zonas y la respuesta del reforzamiento en

cuanto a sexo de los niños que formaron parten de la investigación es que

también existió una notoria diferencia y situación que se presentó cuando se

evaluó los resultados tomando como eje las edades de los niños como se ve

en la Figura 5, en donde se puedo apreciar que los niños de 3 años de los

diferentes grupos son los que tuvieron resultados resaltantes en la identificación

de emociones en las zonas evaluadas en comparación de los niños de los 4 y

5 años. Esta dinámica es mucho más resaltante en el grupo tres donde los

niños de 3 años tuvieron para la zona de los ojos 6.00 de promedio, en la zona

de los labios 8.00 de promedio y 8.00 de promedio en la evaluación del rostro

completo.

Al analizar el por qué se puede dar esto es que es posible que los niños de 3

añitos son como esponjitas listas para poder absorber toda la información que
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se les dé o se les enseñe y al haber un reforzamiento de estos aprendizajes

hace que el niño de esta edad asimilar y retenga por un tiempo lo que se le está

tratando de fijar como un conocimiento a largo plazo, ahora aquí es un punto

que se debe especificar el hecho de que se asimile más rápido no involucra

que retenga para siempre dicha información ya que al estar su cerebro muy

activo hace que así como asimila también desecha la información brindado por

una nueva por lo que con los niños de esta edad el reforzamiento debe ser

constante hasta que el niño no solo asimile si no que interiorice y se quede fijo

en su sub consiente.

Es justamente para ello lo que es la funcionalidad y el objetivo de aplicar talleres

de reforzamiento como es el que se aplicó en la investigación pero tomando en

cuenta lo planteado por Lazarus (1991) que planteo que una secuencia de

eventos o acciones significa primero para la persona un estímulo, que luego se

convierte en un pensamiento que inducirá a este a tener una experiencia de

forma simultánea al pensamiento de una respuesta fisiológica y la emoción.

Y ya que si bien para los niños de 3 años reciben los conocimientos en la

institución son estos básicos que deben ser reforzados para que cuando estos

mismos niños pasen a otros grados puedan detener estos conocimientos más

sólidos y perdure hasta su edad adulta y vejes; y la identificación de emociones

que es uno de los conocimientos más básicos y esenciales es entonces que se

pude considerar que para los niños de esta edad puede que este tipo de taller

tenga una mejor repercusión y eficacia.

En caso de los niños de 4 y 5 años que si bien en comparación de los de 3 años

sus promedios fueron un poco más bajo se puede deber a que en caso de ellos

ya empiezan por una asimilación más lenta y que probablemente para la

identificación de emociones ya es un conocimiento asimilado hasta un cierto

punto pero que el reforzamiento necesario es más lento de interiorizar, ya que

cabe mencionar que para un niño de esta edad ya se le ha brindado mayor

cantidad de conocimientos e incluso en un punto ya un poco más complejo en

donde su raciocinio se me más involucrado y que tarda más en procesar su

información hasta que sea completa, cosa que no sucede con un niño de 3 años
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donde la respuesta para la identificación de emoción es inmediata y esto

muchas veces más por instinto que realmente por un proceso cognitivo.

Por ello es que en los niños de tres años tienen a olvidar más rápido lo

enseñado y se requiera en caso de ellos un reforzamiento constante lo que no

necesariamente sea lo mismo para un niño de 4 o 5 años. Pero al fin de cuentas

tomando lo mencionado por Salvador (2017) que considero que es importante

el trabajo y desarrollo de las emociones se empiece a hacer desde los primeros

años del niño, ya que es donde la persona empieza a forjar sus bases

psicoemocionales, es que el resultado obtenido en la investigación así sea solo

una tendencia ligera es un buen indicio y permite tomar en cuenta a la estrategia

Taller: Creación de cuentos para seguir reforzando esta variable.

En caso de las habilidades sociales básicas en las cuales no se tuvo muy

buenos resultados de la aplicación del taller en comparación a la identificación

de emociones, se tuvo aun así una muy ligera tendencia ascendente y aunque

las respuestas según pregunta varían mucho puesto que de las 8 preguntas

establecidas en la escala evaluada según se puede visualizar en la Figura 6.

Se aprecia que el grupo control tuvo resultado aceptable en las pregunta 1 y 2

ya que tienen 2.25 en ambos, pero esto cambia en las siguientes preguntas

hasta llegar a la pregunta 7 y 8 donde la situación es invertida ya que los grupos

1, 2 y 3 tuvieron resultados aceptables en comparación la muestra control,

teniendo en la pregunta 7 un promedio de 2.13, 2.25 y 2.50 respectivamente y

en la pregunta 8 el promedio de 2.00, 2.25 y 2.25 respectivamente también,

que al comparar con la muestra control que solo obtuvo para la pregunta 7 un

promedio de 2.13 y para la pregunta 8 un promedio de 1.38 se puede notar la

clara diferencia que hay.

Teniendo en cuenta que cada pregunta está relacionada con una de las

habilidades sociales básicas es que podemos notar que según estas

habilidades van escalando y se aproxima a las habilidades sociales complejas

es que se puede ver que el reforzamiento aplicando el taller de creación de

cuentos va teniendo una influencia positiva muy lenta quizás mucho más lenta

que lo que se evidenciada en cuanto a la eficacia del taller en la identificación

de las emociones.
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Esta variable en comparación a la identificación de emociones no es están

visual si no que llegar a tener en consideración otros puntos como por ejemplo

la parte auditiva y sobre todo de interacción es decir el desenvolvimiento de la

inteligencia interpersonal, puesto que las habilidades sociales pueden ser

entendidas visualmente y auditiva per requerirá de una aplicación y puesta en

práctica constantemente para que quede correctamente interiorizado, por ello

el taller de creación de cuentos tiene más limitantes en cuanto a esta variable.

Por lo tanto, el desarrollo de estas habilidades se produce fundamentalmente

en la primera infancia sin embargo este mismo desarrollo debe seguir

fomentándose y reforzándose a lo largo de los primeros años de vida a más.

Las limitantes presentadas en este taller de cuentos sobre todo en la presenta

investigación se debe mucho en parte a los protocolos contra el COVID-19

donde forzosamente se tuvo que limitar la interacción de los niños al momento

de aplicar el taller, por ello es que se pueda deber que al analizar la eficacia y

efectividad del taller sobre esta variable se halla notado una tendencia positiva,

pero que fue demasiado ligera.

Al ser tan ligera esta influencia positiva nos orilla a pensar que posiblemente

este taller no podría ser dirigido particularmente para reforzar las habilidades

sociales básicas y que probablemente requiera de ser dota o mezclado con otro

tipo de estrategia para que tener una influencia considerablemente en esta

variable como lo plantea García & Méndez (2017) que buscó describir la

aplicación y el diseño de 2 estrategias que fueron elaboradas mediante el uso

de la técnica del Entrenamiento de Habilidades Sociales

Al analizarse de igual forma que la otra variable y ver los resultados del taller

de acuerdo a sexo es que se tiene la Figura 7 en donde se observó que en el

grupo control los niños obtuvieron mejores resultados ya que los promedios que

obtuvieron en casi todas las preguntas fueron mayores a los obtenidos por las

niñas. En caso de los grupos 1 y 2 se observa que las mujeres obtuvieron mejor

resultados que los varones en casi todas las preguntas. Pero en el caso del

grupo 3 se observa un resultado casi similar entre los promedios obtenidos por

cada pregunta para ambos sexos, es decir tanto niñas como niños tuvieron

igual o casi igual ponderación teniendo un total de cuatro preguntas donde ellos
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tienen ponderación igual y 4 preguntas donde hay una pequeña diferencia

menor igual a 0.50.

Por lo que tomando en cuenta primero solo el grupo control lo niños tienen un

notorio desarrollo de su inteligencia interpersonal lo cual sería correcta ya que

en muchas ocasiones son los niños lo que tienen a ser más desenvueltos que

el sexo opuesto pero que según se pueda ir estimulando sus habilidades se

puede llegar a tener un emparejamiento de desarrollo de estas como sucede

cuando vemos al grupo tres, que es el grupo que recibió tres veces el taller de

creación de cuentos, en el cual las niñas y los niños tiene ponderación casi

igual en las 8 preguntas.

De la misma forma que sorprendió los resultados cuando se evaluó las

habilidades sociales básicas por sexo es que al analizar por edad se tiene

también una notoria diferencia como esta en la Figura 8 ya que al ver a los

cuatro grupos se puede ver que son los niños de 5 años los que tuvieron

mejores promedios y esto puede estar relaciono a que son justamente ellos los

que mayor tiempo de desarrollo de sus habilidades han tenido y que al

aplicársele el taller rápido pudieron familiarizar con conocimientos previos y con

acciones que ya está asimilado en ellos. Y  es el trabajo de Sanchez & Wong

(2018) que concuerda con esto ya que en su investigación determinó que

infantes de 5 años de la institución en la cual se realizó esta investigación tienen

un nivel normal en el manejo de sus habilidades sociales básicas.

Sin embargo, eso no impidió que los niños de 3 años presentaran el mismo

comportamiento antes descrito, es decir que en esta vuelve a verse reflejado lo

que es describió cuando se analizó la identificación de emociones por zonas

evaluadas de acuerdo a edad, pero teniendo un ligero cambio al final ya que al

ver el grupo 3 es que se pude apreciar que los niños de 3 años no son los que

sacan el mejor promedio y esto puede deberse a que se ven limitados a reforzar

sus habilidades sociales ya que el taller limito ciertas interacciones que quizás

puedo haber ayudado en gran medida a que los niños de esta edad puedan

seguir reforzando sus habilidades sociales básicas.
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VI. CONCLUSIONES
El taller: Creación de cuentos, tuvo una influencia positiva en la identificación

de las emociones y las habilidades sociales, pero esta influencia fue ligera ya

que según los resultados representados en la Figura 2 la tendencia que se

puede visualizar para ambas variables al momento de comparar el grupo control

con los otros tres grupos, sobre todo el grupo tres, se evidencia que la tendencia

antes mencionada es ligera no muy significativa sobre todo para habilidades

sociales, teniendo que el grupo control la diferencia en caso de la identificación

de emociones es de 3.875 y en cuanto las habilidades sociales es 1.5, es decir

la diferencia de los promedios obtenidos entre ambos grupos (grupo control y

grupo tres) para la identificación de emociones es el doble de lo obtenido en las

habilidades sociales que para ambos casos aun es una diferencia mínima y no

tan considerable.

La frecuencia con la que se debe aplicar el Taller: Creación de cuentos como

estrategia extracurricular para reforzar la identificación de emociones y

habilidades sociales es de tres veces a más, en la presente investigación se

apreció que hubo ligeras mejoras un poco más notables cuando se comparaba

el grupo control con el grupo tres, a quienes se le aplico tres veces el taller, por

lo que si se seguía aplicando quizás se podría obtener mejor resultados sobre

todo en la identificación de emociones que según los resultados del trabajo fue

la variable que respondió un poco mejor a comparación de la otra. Además de

que los tiempos de aplicación no deben ser muy seguidos para no cansar a los

niños ni tampoco tan separados para evitar perder el avance obtenido.

La relación de la aplicación del Taller con la identificación de emociones es

moderada positiva directa, es decir cuanto más se incrementaba la cantidad de

veces que se aplicaba el taller: creación de cuentos va subiendo también la

identificación de emociones de los niños.

La relación de la del Taller con las habilidades sociales básicas es poco

significativa casi nula, es decir que cuanto más se incrementaba la cantidad de

veces que se aplicaba el taller: creación de cuentos no tiene ninguna relación a

considerar con el reforzamiento en el desarrollo de habilidades sociales básicas

de los niños. Ya que la tendencia identificada era muy ligera y poco significativa.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda seguir usando el taller para reforzar la identificación de

emociones ya que tuvo resultados mejores a comparación de la otra variable.

2. No se recomienda usar solo el taller si se quiere reforzar las habilidades

sociales, debe ser complementado por otro tipo de taller para poder obtener

resultados más significativos.

3. Acompañar al taller, entre los intervalos de tiempo que se dejara para

aplicarlo de nuevo, mediante conversaciones con los niños donde se formule

diversas preguntas como: ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Y por qué? ¿Por qué

se molestó mamá?, esto para evitar que los niños se olviden lo enseñado,

reforzando y continúen practicando la identificación de emociones sobre todo

los más pequeños de tres añitos.

4. Un taller que puede complementar al Taller: Creación de cuentos y que

ayude a lograr el objetivo de reforzar las habilidades sociales puede ser el

teatro, es decir aplicar el taller y que este sea representado mediante el

teatro para que los niños puedan interactuar poniendo en práctica así lo que

se le está indicando teóricamente en el taller. Esta recomendación puede ser

puesta en práctica una vez se haya superado la pandemia por la COVID-19

o el avance de la vacunación por parte del estado se encuentre en su etapa

final próximas a terminar de inmunizar a la población.
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Anexos
ANEXO 1

Tabla de Matriz de Consistencia

A continuación, se muestra la tabla de la matriz de consistencia que llega a ser en resumen todo lo que se está planteando en este trabajo

FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA

OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA

General

¿El taller “creación de
cuentos” como
estrategia
extracurricular tendrá
una influencia
positiva en el
reforzamiento de la
identificación de
emociones y las
habilidades sociales
básicas de los
infantes de la I.E.?

Especifica

 ¿Con que
frecuencia se
debería aplicar el
taller de creación de
cuentos para que
influya

General

Determinar la influencia

positiva del taller “creación

de cuentos” como

estrategia extracurricular

para reforzamiento de la

identificación de

emociones y las

habilidades sociales

básicas de los infantes de

la I.E.

Especifica

 Identificar con qué

frecuencia se debe

aplicar el taller “creación

de cuentos” para influir

positivamente en la

identificación de

emociones y las

habilidades sociales

General

El taller “creación de

cuentos” como

estrategia

extracurricular tiene

una influencia positiva

en el reforzamiento de

la identificación de

emociones y las

habilidades sociales

básicas de los

infantes de la I.E.

Especifica

 El taller “creación de

cuentos” necesita

ser aplicado 3 veces

para influir

positivamente en la

identificación de

emociones y las

Variable
Independiente

Taller: Creación
de Cuentos

Variable
Dependiente

Inicio

Nudo

Desenlace

0 veces
(control)

1 vez

2 veces

3 veces

Método General

 Experimental

Método Especifico

 Experimental Puro

Diseño

Población y Muestra

 32 niños de 3, 4 y 5
años

Tipo de Muestreo



positivamente en la
identificación de
emociones y las
habilidades sociales
básicas de los
infantes de la I.E.?

 ¿Qué tipo de
relación tendrá el
taller “creación de
cuentos” solo con la
identificación de
emociones de los
infantes de la I.E.?

 ¿Qué tipo de
relación tendrá el
taller “creación de
cuentos” solo con
las habilidades
sociales básicas de
los infantes de la
I.E.?

básicas de los infantes

de la I.E.

 Determinar la relación

que se establece entre

el taller “creación de

cuentos” solo con la

identificación de

emociones de los

infantes de la I.E.

 Determinar la relación

que se establece entre

el taller “creación de

cuentos” solo con las

habilidades sociales

básicas de los infantes

de la I.E.

habilidades sociales

básicas de los

infantes de la I.E

 El taller “creación de

cuentos” tiene

relación directa con

en la identificación

de emociones de los

infantes de la I.E.

 El taller “creación de

cuentos” tiene

relación directa con

las habilidades

sociales básicas de

los infantes de la I.E.

Identificación de
emociones

Habilidades
Sociales

Emociones
Básicas

Habilidades
Sociales
Básicas

Puntuación de
la Prueba de

Reconocimiento
Facial de las
emociones

Puntuación
Directa

Obtenida en el
Cuestionario de

Habilidades
Sociales

 No probabilístico, por
conveniencia

Técnica de
recolección de datos

 Observación
estructurada y
aplicación de test,
cuestionario y/o
encuesta.

Instrumentos de
recolección

 Prueba de
Reconocimiento
Facial de Emociones

 Cuestionario de
Habilidades Sociales

Fuente: Elaboración Propia



ANEXO 2

Tabla de Operacionalización de las variables

A continuación, se muestra la tabla de operacionalización de las variables, que viene a ser la descripción de estas y el cómo se están desenvolviendo en el trabajo.

VARIABLES DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA
Ta

lle
r:

 C
re

ac
ió

n
de

C
ue

nt
os

El taller de creación de
cuentos es una estrategia
educativa orientada a
estimular o reforzar algún
proceso de aprendizaje

Cumplirá el rol de tratamiento que será aplicado a
los niños para reforzar la identificación de
emociones y habilidades sociales básicas, no
tendrá por ello un instrumento de medición. Sin
embargo, será evaluado su eficacia de
reforzamiento mediante los resultados que se
obtengan de las dos variables dependientes las
cuales si contaran con instrumentos de evaluación.

Inicio

Nudo

Desenlace

0 veces (control)

1 vez

2 veces

3 veces

No tiene
escala ya

que
funciona

como
tratamiento

en el
experimento

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

em
oc

io
ne

s

El reconocimiento o
identificación es la
comprensión correcta de la
emoción que el sujeto está
experimentando y/o su
entorno

Las emociones están conformadas por dos
dimensiones, las emociones básicas y las
emociones complejas. Para el presente trabajo solo
se evaluó la primera dimensión que son las
emociones básicas y fue una de las variables
dependientes. El instrumento que medió esta
variable es la prueba de reconocimiento facial de
emociones adaptada para medir la identificación
tres de las seis emociones básicas.

Emociones
básicas

Puntuación de la
Prueba de

Reconocimiento
Facial de las
emociones

ordinal

H
ab

ili
da

de
s 

so
ci

al
es

Las habilidades
sociales están conformadas
por conductas que facilitan
establecer relaciones con el
entorno de forma
satisfactoria por lo que llegan
a ser imprescindibles en
cualquier situación en la que
se encuentre el sujeto.

Las habilidades sociales tienen dos dimensiones,
la primera son las habilidades sociales básicas y la
segunda son las habilidades sociales complejas
que a su vez también tiene otras subdivisiones.
Para este trabajo solo se evaluó la primera
dimensión que son las habilidades sociales básicas
y fue una de las variables dependientes. El
instrumento que medió esta variable es la escala
habilidades sociales adaptada para que solo evalué
el primer grupo que son las habilidades básicas y
se usó una escala más entendible para los niños.

Habilidades
sociales básicas

Puntuación Directa
Obtenida en el
Cuestionario de

Habilidades
Sociales

nominal

Fuente: Elaboración Propia



ANEXO 3

INSTRUMENTO GUÍA PARA EVALUAR IDENTIFICACIÓN DE EMOCIONES

El diseño del instrumento de por Gallego (2016) se basó en el protocolo elaborado por Gaítan & Pásaro

(2012), este protocolo se encuentra publicado entre las Actas del I Congreso Internacional de Innovación

Docente Universitaria en Historia Natural, en el rubro de nuevos estándares en la innovación docente

de Historia Natural, en la páginas 198 - 205.

http://dpbiologia.weebly.com/uploads/2/1/5/5/21553524/mar%C3%ADa_gallego_monograf%C3%AD

a_final_biolog%C3%ADa.pdf







ANEXO 4

INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE EMOCIONES ADAPTADO PARA ESTE TRABAJO

A continuación, se muestra el instrumento ya adaptado para aplicar en la investigación tomando en cuenta

las características propias de la población











ANEXO 5

INSTRUMENTO GUÍA PARA EVALUAR HABILIDADES SOCIALES

El instrumento fue modificado por Aguirre (2004) y validado por el Mg. César Vallejos Saldarriaga.

https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Salud/aguirre_ga/T_completo.PDF













ANEXO 6

INSTRUMENTO DE HABILIDADES SOCIALES ADAPTADO PARA ESTE TRABAJO

A continuación, se muestra el instrumento ya adaptado para aplicar en la investigación tomando en

cuenta las características propias de la población





ANEXO 7

SOLICITUD ENVÍADA PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DE LOS INSTRUMENTOS

A continuación, se muestra la solicitud enviada a la directora a una institución educativa cercana para

que autoriza a aplicación de la prueba piloto de los instrumentos y verificar así su viabilidad.



ANEXO 8

RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DE LOS INSTRUMENTOS

A continuación, se muestra la repuesta de la directora dando su visto bueno para la aplicación de la

prueba piloto del instrumento



ANEXO 9

CORREOS ENVIADOS A LOS EXPERTOS PARA LA VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

A continuación, se muestra los correos enviados a los expertos proporcionados así mismo se muestra la

respuesta de uno de ellos.



ANEXO 10

LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONFIABILIDAD – PRUEBA

PILOTO

A continuación, se muestra la prueba de confiabilidad a los dos instrumentos que se usaron en el trabajo

Prueba de Reconocimiento Facial de Emociones Adaptada

Tiene una confiabilidad de 0.863 que se aproxima al valor de 1 y se encuentra en el rango de valor catalogado

como “El instrumento es bueno”.

Cuestionario de Habilidades Sociales Básicas Adaptada

Tiene una confiabilidad de 0.735 que se aproxima al valor de 1 y se encuentra en el rango de valor catalogado

como “El instrumento es aceptable”.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de

Cronbach N de elementos

,863 24

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de

Cronbach N de elementos

,735 8



ANEXO 11

FOTOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONFIABILIDAD –

PRUEBA PILOTO

A continuación, se puede observar las evidencias fotográficas de la aplicación de los instrumentos



ANEXO 12

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECONOCIMIENTO FACILA DE EMOCIONES ADAPTADO

A continuación, se muestra los documentos de presentación y aprobación del instrumento de

reconocimiento facial de las emociones por tres expertos.

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR MG. MARIELA DÁVILA







VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR MG. GIULANA







VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR DR. JESSENIA







ANEXO 13

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS ADAPTADA

A continuación, se muestra los documentos de presentación y aprobación del instrumento de

habilidades sociales por tres expertos.

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR MG. MARIELA DÁVILA







VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR MG. GIULANA







VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR DR. JESSENIA







Anexo 14

FORMACION DE LOS GRUPOS DE 3,4 Y 5 AÑOS

A continuación, se muestra una tabla donde se encuentra separado los diferentes grupos y por quienes

están conformados, no se colocó datos personales del menor para proteger su privacidad e identidad

debido a que son menores de edad.

MUESTRA
CONTROL

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

niño

3 años

niño

5 años

niño

4 años

niño

5 años

niña

4 años

niña

4 años

niña

5 años

niña

4 años

niño

5 años

niño

5 años

niño

5 años

niña

3 años

niña

3 años

niña

3 años

niña

3 años

niño

4 años

niño

4 años

niño

4 años

niño

4 años

niño

5 años

niña

5 años

niña

5 años

niña

5 años

niña

5 años

niño

3 años

niño

4 años

niño

5 años

niño

5 años

niña

4 años

niña

3 años

niña

5 años

niña

5 años



Anexo 15

A continuación, se muestra el esquema del taller: “creación de cuentos”, en donde se describe bajo que

modalidad se hizo, como fue su aplicación y los materiales que se usó.

Esquema del Taller

Taller:
Creación de cuentos

Modalidad

Los talleres serán de
forma, virtual,

presencial y por
whatsapp

Aplicación

La aplicación de los
instrumentos, se

dará en forma
presencial y virtual

Materiales

Los materiales que se
utilizaran son:

papelotes, siluetas,
títeres, imágenes.



Anexo 16

A continuación, se muestra la base de datos recolectados con los dos instrumentos después de haber

llevado a cabo los talleres según la frecuencia establecida por cada grupo.

BASE DE DATOS RECOGIDOS POR EL INSTRUMENTO DE RECONOCIMIENTO FACIAL DE EMOCIONES

Im
ag

en
 1

Im
ag

en
 2

Im
ag

en
 3

Im
ag

en
 4

Im
ag

en
 5

Im
ag

en
 6

Im
ag

en
 7

Im
ag

en
 8

Im
ag

en
 1

Im
ag

en
 2

Im
ag

en
 3

Im
ag

en
 4

Im
ag

en
 5

Im
ag

en
 6

Im
ag

en
 7

Im
ag

en
 8

Im
ag

en
 1

Im
ag

en
 2

Im
ag

en
 3

Im
ag

en
 4

Im
ag

en
 5

Im
ag

en
 6

Im
ag

en
 7

Im
ag

en
 8

1 C0.1 CONTROL 0 masculino 3 1 0 0 1 1 1 0 1 5 0 1 1 0 1 1 1 1 6 1 0 0 1 1 1 0 0 4 15
2 C0.2 CONTROL 0 femenino 4 1 0 0 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 0 1 1 0 6 1 1 0 1 1 1 1 1 7 19
3 C0.3 CONTROL 0 masculino 5 1 1 0 0 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 22
4 C0.4 CONTROL 0 femenino 3 1 0 0 1 1 0 1 1 5 0 0 1 1 0 0 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 17
5 C0.5 CONTROL 0 masculino 4 1 1 0 0 1 1 1 1 6 1 1 0 0 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 0 6 18
6 C0.6 CONTROL 0 femenino 5 1 1 0 1 1 1 1 0 6 1 1 1 0 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 0 1 7 20
7 C0.7 CONTROL 0 masculino 3 1 1 0 0 1 1 1 0 5 1 1 1 0 1 0 1 0 5 1 1 1 1 1 1 0 1 7 17
8 C0.8 CONTROL 0 femenino 4 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 1 1 1 1 1 1 7 22
9 G1.1 GRUPO 1 1 masculino 5 1 1 0 1 1 0 0 0 4 1 1 1 1 0 1 1 1 7 1 1 0 1 1 0 1 0 5 16

10 G1.2 GRUPO 1 1 femenino 4 1 1 0 1 1 0 0 0 4 1 1 0 1 1 1 1 1 7 0 0 1 0 0 1 0 1 3 14
11 G1.3 GRUPO 1 1 masculino 5 1 1 0 1 1 0 0 0 4 1 1 0 1 0 1 1 0 5 1 1 0 1 0 1 0 1 5 14
12 G1.4 GRUPO 1 1 femenino 3 1 1 0 1 1 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 1 1 5 12
13 G1.5 GRUPO 1 1 masculino 4 1 1 0 1 1 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 1 0 4 1 1 1 0 0 1 1 1 6 14
14 G1.6 GRUPO 1 1 femenino 5 1 1 0 1 1 0 1 0 5 1 1 0 1 0 1 1 1 6 1 1 1 1 0 1 1 1 7 18
15 G1.7 GRUPO 1 1 masculino 4 1 1 0 1 0 0 0 1 4 1 1 0 1 0 1 1 0 5 1 1 1 0 0 1 1 1 6 15
16 G1.8 GRUPO 1 1 femenino 3 1 1 0 1 1 0 0 1 5 1 1 1 0 0 1 1 1 6 1 1 0 1 0 1 1 0 5 16
17 G2.1 GRUPO 2 2 masculino 4 1 0 0 0 1 1 1 0 4 1 1 0 0 1 0 1 1 5 1 1 1 1 0 1 0 0 5 14
18 G2.2 GRUPO 2 2 femenino 5 1 1 0 0 1 1 1 1 6 1 1 0 0 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 0 6 18
19 G2.3 GRUPO 2 2 masculino 5 1 1 0 0 1 1 1 0 5 1 1 0 0 0 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 0 1 6 16
20 G2.4 GRUPO 2 2 femenino 3 1 0 0 0 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 1 1 1 7 1 1 1 1 0 1 0 1 6 18
21 G2.5 GRUPO 2 2 masculino 4 1 1 0 0 1 0 1 0 4 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 0 1 1 0 6 17
22 G2.6 GRUPO 2 2 femenino 5 1 1 0 1 1 0 1 0 5 1 1 1 0 1 1 1 1 7 1 1 1 1 0 1 0 0 5 17
23 G2.7 GRUPO 2 2 masculino 5 1 1 0 1 1 1 1 0 6 1 1 1 0 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 0 1 0 6 19
24 G2.8 GRUPO 2 2 femenino 5 1 1 0 1 1 1 1 0 6 1 1 1 0 1 1 1 0 6 1 0 1 1 1 1 0 1 6 18
25 G3.1 GRUPO 3 3 masculino 5 1 0 0 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 1 1 1 0 1 7 13
26 G3.2 GRUPO 3 3 femenino 4 1 0 1 0 0 0 0 1 3 1 1 1 1 0 1 1 1 7 1 1 1 0 0 1 0 1 5 15
27 G3.3 GRUPO 3 3 femenino 3 1 0 0 1 1 0 1 1 5 1 0 0 0 1 1 0 1 4 1 0 1 1 1 1 0 1 6 15
28 G3.4 GRUPO 3 3 masculino 4 1 1 1 0 1 1 0 0 5 0 1 1 1 0 1 1 1 6 1 1 1 1 0 1 0 1 6 17
29 G3.5 GRUPO 3 3 masculino 5 1 0 0 1 0 1 1 0 4 0 1 1 0 0 1 1 1 5 1 1 0 1 1 1 1 1 7 16
30 G3.6 GRUPO 3 3 femenino 5 1 0 1 0 1 1 0 1 5 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1 0 1 1 1 1 1 1 7 19
31 G3.7 GRUPO 3 3 masculino 5 1 1 0 0 1 1 1 0 5 1 1 1 0 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 20
32 G3.8 GRUPO 3 3 femenino 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 24

Identificación de Emociones
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BASE DE DATOS RECOGIDOS POR EL INSTRUMENTO DE ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS

N°

Có
di

go

Grupo

AP
LIC

AC
IÓ

N 
DE

L T
AL

LE
R

(N
°  

VE
CE

S)

SEXO

ED
AD

1. Prestas
atención a  la
persona que

te está
hablando y

haces  un
esfuerzo para
comprender

lo que te está
diciendo

2. Hablas
con los

demás  de
temas  poco
importantes
para  pasar
luego a  los

más
importantes

3. Hablas
con otras
personas

sobre
cosas  que
interesan
a ambos

4. Clari ficas
la

información
que

neces i tas  y
se la  pides

a  la
persona

adecuada

5. Permites
que los
demás

sepan que
les

agradeces
los  favores

6. Te das
a

conocer
a los

demás
por

propia
iniciativa

7. Ayudas
a  que los
demás  se
conozcan
entre s í

8. Dices  que
te gusta

a lgún
aspecto de la
otra  persona
o a lguna de

las
actividades
que rea l i za

Pu
nt

ua
ció

n

1 C0.1 CONTROL 0 masculino 3 1 1 1 2 2 2 1 1 11
2 C0.2 CONTROL 0 femenino 4 2 2 1 1 2 2 3 3 16
3 C0.3 CONTROL 0 masculino 5 2 2 3 3 2 2 2 2 18
4 C0.4 CONTROL 0 femenino 3 1 2 1 3 1 2 2 1 13
5 C0.5 CONTROL 0 masculino 4 1 1 2 2 3 3 2 2 16
6 C0.6 CONTROL 0 femenino 5 3 3 3 2 3 2 3 3 22
7 C0.7 CONTROL 0 masculino 3 3 2 2 2 1 1 1 1 13
8 C0.8 CONTROL 0 femenino 4 2 3 2 2 1 1 3 3 17
9 G1.1 GRUPO 1 1 masculino 5 3 3 3 2 1 3 2 1 18

10 G1.2 GRUPO 1 1 femenino 4 2 2 2 2 3 2 2 1 16
11 G1.3 GRUPO 1 1 masculino 5 2 2 3 3 2 2 2 3 19
12 G1.4 GRUPO 1 1 femenino 3 2 1 1 1 1 1 1 1 9
13 G1.5 GRUPO 1 1 masculino 4 2 2 2 3 1 1 1 1 13
14 G1.6 GRUPO 1 1 femenino 5 3 2 2 2 2 2 3 2 18
15 G1.7 GRUPO 1 1 masculino 4 3 3 3 2 1 2 3 1 18
16 G1.8 GRUPO 1 1 femenino 3 1 3 1 1 1 1 3 1 12
17 G2.1 GRUPO 2 2 masculino 4 2 2 2 2 1 1 1 1 12
18 G2.2 GRUPO 2 2 femenino 5 2 3 3 3 3 3 3 3 23
19 G2.3 GRUPO 2 2 masculino 5 2 2 2 2 2 2 2 2 16
20 G2.4 GRUPO 2 2 femenino 3 1 1 2 2 2 2 3 3 16
21 G2.5 GRUPO 2 2 masculino 4 2 2 2 2 2 3 3 3 19
22 G2.6 GRUPO 2 2 femenino 5 2 2 2 2 2 3 3 3 19
23 G2.7 GRUPO 2 2 masculino 5 2 2 2 2 1 1 1 1 12
24 G2.8 GRUPO 2 2 femenino 5 2 2 2 2 2 2 2 2 16
25 G3.1 GRUPO 3 3 masculino 5 2 2 2 2 1 2 3 3 17
26 G3.2 GRUPO 3 3 femenino 4 2 2 2 2 2 2 2 2 16
27 G3.3 GRUPO 3 3 femenino 3 1 1 2 2 1 1 2 2 12
28 G3.4 GRUPO 3 3 masculino 4 2 2 2 2 1 1 2 2 14
29 G3.5 GRUPO 3 3 masculino 5 2 2 2 2 2 2 3 3 18
30 G3.6 GRUPO 3 3 femenino 5 2 2 2 3 3 3 3 3 21
31 G3.7 GRUPO 3 3 masculino 5 2 2 2 2 2 2 2 2 16
32 G3.8 GRUPO 3 3 femenino 5 2 2 2 2 2 3 3 3 19

Habilidades Sociales Básicas



Anexo 17

A continuación, se muestra las evidencias de la aplicación del taller: “Creación de cuentos” y de la

aplicación de los dos instrumentos.




