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RESUMEN  

En la sociedad actual se enfatiza el crecimiento emocional de los niños es crucial en la 

cultura contemporánea, ya que mejora su autoestima y garantiza una trayectoria 

académica y emocional más próspera. El objetivo principal de este estudio fue realizar un 

análisis exhaustivo del impacto de los talleres de dramatización en el fortalecimiento de 

la autoestima en escolares de cinco años de edad matriculados en la Institución Educativa 

Inicial (IEI) San Miguel de Juliaca. El estudio utilizó una metodología experimental 

cuantitativa, utilizando un diseño preexperimental que incluyó tanto una preevaluación 

como una post-evaluación. La población estuvo conformada por 69 niños y niñas de la 

institución, mientras que la muestra estuvo conformada por 23 niños y niñas de 5 años de 

la sección B. En esta muestra se realizaron 20 talleres de dramatización para potenciar la 

autoestima de los niños. Para la recolección de datos se utilizó una herramienta de estudio, 

en forma de hoja de observación. Según los datos del pretest, se encontró que el 87% de 

los alumnos de cinco años tenían un grado intermedio de autoestima positiva. Con base 

en este supuesto, se desarrollaron talleres específicamente para incluir el uso de la 

dramatización como herramienta de instrucción. Tras la implementación de esta 

intervención, los resultados de la prueba posterior demostraron un cambio notable, ya que 

el 83% de los estudiantes alcanzaron un grado sustancial de autoestima positiva. La 

evidencia sugiere que los talleres de dramatización tienen una influencia significativa en 

la autoestima de los niños de cinco años. Finalmente, durante la prueba de hipótesis, se 

calculó un valor P de 0,000, lo que indica que es menor que el nivel de significancia 

predeterminado de α = 0,05. En consecuencia, se considera válida la hipótesis alternativa 

planteada en la investigación. 

Palabras Clave: Autoestima, Desarrollar, Dramatización, Estrategia, Talleres. 
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ABSTRACT 

Emphasizing the emotional growth of children is crucial in contemporary culture, as it 

enhances their self-worth and ensures a more prosperous academic and emotional 

trajectory. “The primary objective of this study was to conduct a thorough analysis of the 

impact of dramatization workshops on the enhancement of self-esteem in five-year-old 

pupils enrolled at the San Miguel Initial Educational Institution (IEI) in Juliaca. The study 

used a quantitative experimental methodology, using a pre-experimental design that 

included both a pre-assessment and a post-assessment. The population consisted of 69 

boys and girls from the institution, while the sample included 23 boys and girls aged 5 

years from section B. In this sample, 20 dramatization workshops were conducted to 

enhance the self-esteem of the children”. A study tool, in the form of an observation sheet, 

was used for the purpose of collecting data. According to the pretest data, it was found 

that 87% of the five-year-old pupils were classified as having an intermediate degree of 

positive self-esteem. Based on this assumption, workshops were specifically developed 

to include the use of dramatization as an instructional tool. Following the implementation 

of this intervention, the post-test findings demonstrated a notable shift, as 83% of the 

students achieved a substantial degree of positive self-esteem. The evidence suggests that 

dramatization workshops have a significant influence on the self-esteem of five-year-old 

children. Ultimately, during the hypothesis test, a P-value of 0.000 was calculated, 

indicating that it is less than the predetermined significance level of α = 0.05. 

Consequently, the alternative hypothesis put out in the research is deemed valid. 

Keywords: Self-esteém, Development, Dramatizatión, Strategy, Workshóps. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En el contexto de la educación de la primera infancia, la autoestima de los niños 

juega un papel fundamental en su desarrollo. La autoestima influye en cómo los niños 

perciben su capacidad para enfrentar desafíos y su interacción con el mundo que les rodea. 

En este sentido, esta investigación se enfocó en explorar la influencia de una estrategia 

pedagógica específica, los talleres de dramatización, en el desarrollo de la autoestima de 

estudiantes de 5 años. permiten a los niños explorar sus emociones, expresar sus 

pensamientos y participar en actividades lúdicas, se presentan como una posible 

herramienta para potenciar la autoestima en esta etapa crítica de formación. 

La autoestima en la primera infancia no solo afecta la vida presente de los niños, 

sino que también establece las bases para su bienestar futuro. Un aumento en la 

autoestima positiva y una disminución en la autoestima negativa pueden traducirse en un 

mayor sentido de confianza, autoeficacia y bienestar emocional en la vida adulta. Por lo 

tanto, fue esencial investigar y comprender, como los talleres de dramatización, pueden 

influir en el desarrollo de la autoestima en este grupo de edad. Esta investigación se 

realizó en la Institución Educativa Inicial San Miguel de Juliaca en el año 2023, con la 

aspiración de arrojar luz sobre la efectividad de esta estrategia pedagógica en la 

promoción de la autoestima de los estudiantes. 

El propósito fundamental de esta investigación fue proporcionar una contribución 

valiosa al campo de la educación inicial y al bienestar emocional de los niños. Al evaluar 

los efectos de los talleres de dramatización en la autoestima de los estudiantes de 5 años, 

no solo enriquece el conocimiento sobre la importancia de la autoestima en la primera 

infancia, sino también identifica prácticas pedagógicas efectivas que puedan ser 
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implementadas en las instituciones educativas. Este estudio no solo tuvo el potencial de 

beneficiar a los estudiantes involucrados, sino que también puede servir como un recurso 

valioso para educadores, padres y profesionales interesados en promover un ambiente de 

aprendizaje enriquecedor y emocionalmente positivo. 

La investigación consta de los siguientes partes. 

Capítulo I: Este capítulo cubre los elementos fundamentales del estudio, como 

proporcionar una descripción detallada del tema, formular el problema de investigación, 

exponer las hipótesis de la investigación, proporcionar la justificación y delinear los 

objetivos. 

Capítulo II: Este capítulo examina los componentes del marco teórico, incluido 

el trasfondo histórico, el fundamento teórico y el marco conceptual. 

Capítulo III: La tercera sección, denominada Materiales y Métodos, “abarca 

varios elementos que incluyen la ubicación geográfica, la duración de la investigación, 

una descripción detallada de los materiales utilizados, las técnicas e instrumentos 

empleados para la recolección de datos, la población y muestra en estudio. , el diseño 

estadístico y el enfoque de la investigación, y la metodología empleada en la 

investigación”. 

Capítulo IV: Este capítulo comprende los hallazgos, un panorama estadístico, 

conclusiones posteriores, sugerencias, una lista de referencias y, por último, los anexos 

que incluyen las evidencias y documentos pertinentes. 

  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad, muchos jóvenes tienen una percepción pesimista de sí mismos, 

muy influida por el entorno que les rodea. Es crucial recordar que el propósito de la 
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educación es instruir y dirigir al alumno, según (Ausubel et al., 1983) La autoestima de 

los niños está influida por tres factores principales: el aspecto físico, la percepción social 

y el recuerdo personal. Tanto los padres como los educadores deben examinar estas 

variables y dejarse influir por ellas. 

Las variables de investigación incluyen varias facetas de nuestra existencia 

cotidiana, como el placer, la satisfacción, la tristeza, el afán, la fragilidad, el logro y el 

abatimiento. Al respecto (Rodriguez & Salinas, 2018), Sostiene que una alimentación 

insuficiente de la autoestima puede conducir al desarrollo de una tristeza persistente, lo 

que supone un obstáculo importante para el aprendizaje eficaz en entornos educativos. 

Aparte de varias preocupaciones que incluyen las dimensiones personal y social 

de los niños, es crucial hacer hincapié en la importancia de una autoestima perjudicial en 

relación con las obligaciones profesionales, sociales y culturales. Según (Mendez, 2017) 

Los niños pueden mostrar una mayor prevalencia de la duda sobre sí mismos, lo que se 

traduce en un sentimiento de desapego de sí mismos a nivel individual, que 

posteriormente se traduce en una disminución del rendimiento escolar. 

Por lo tanto, cuando una familia satisface las necesidades educativas de un niño, 

la primera conexión social que establecen girará en torno al amor, la seguridad y la 

confianza, que son los principios fundamentales de un individuo educado, (Rodriguez & 

Salinas, 2018) Además, las instituciones educativas deberían explorar métodos adecuados 

para equilibrar y mejorar el bienestar emocional y fomentar una autoestima positiva en 

los más pequeños. 

Por lo tanto, basándose en las pruebas, se descubrió que los niños de cinco años 

de la institución educativa inicial muestran una autoestima negativa. Esto es evidente por 

los numerosos problemas observados, como la escasa concentración, la débil expresión 
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oral, la falta de asertividad y las dudas sobre sí mismos. De ahí que la investigación 

dilucide el impacto de estos talleres de dramatización en la autoestima de los niños.  

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Problema General 

  ¿De qué manera influye los talleres de dramatización como estrategia en 

el desarrollo de la autoestima de los estudiantes de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial San Miguel de Juliaca - 2023? 

 Problemas específicos  

• ¿De qué manera influye los talleres de dramatización como estrategia en el 

desarrollo del incremento de la autoestima positiva de los estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa Inicial San Miguel de Juliaca - 2023? 

• ¿De qué manera influye los talleres de dramatización como estrategia en el 

desarrollo de la disminución de la autoestima negativa de los estudiantes 

de 5 años “B” de la Institución Educativa Inicial San Miguel de Juliaca- 

2023? 

 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Hipótesis general 

“Los talleres de dramatización como enfoque ejercen un impacto 

significativo en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes de cinco años de 

la Institución Educativa Inicial San Miguel de Juliaca – 2023”. 
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 Hipótesis especificas 

• “Los talleres de dramatización como estrategia incrementan 

significativamente en el desarrollo de la autoestima positiva de los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial San Miguel de 

Juliaca – 2023”. 

• “Los talleres de dramatización como estrategia disminuyen 

significativamente en el desarrollo de la autoestima negativa de los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial San Miguel de 

Juliaca – 2023”. 

 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La autoestima es un factor crucial durante toda la infancia ya que tiene un impacto 

significativo en varias partes de la vida de los niños. Esto se evidencia en diferentes 

ámbitos de la vida cotidiana, como la escuela, la familia y el ámbito social. Un análisis 

de la literatura científica ha demostrado que la autoestima desempeña un papel crucial en 

la configuración de la vida de los niños al facilitar el desarrollo de su capacidad para 

enfrentar nuevas dificultades, aprender diversas habilidades y alcanzar la autosuficiencia. 

Por lo tanto, es crucial evaluar la autoestima de los menores en la época actual, ya que un 

número importante de ellos pueden presentar niveles disminuidos de autoestima, lo que 

afecta negativamente su crecimiento socioemocional y rendimiento académico. Además, 

es esencial priorizar no sólo la evaluación sino también la formulación de soluciones para 

este problema mediante el desarrollo e implementación de políticas, programas o 

seminarios novedosos que tengan como objetivo mejorar el bienestar de los alumnos 

menores de edad. 
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La interacción directa con los estudiantes de la Institución Educativa Inicial 

Privada San Miguel de Juliaca expuso algunas cuestiones relativas a la autoestima de los 

estudiantes. Se ha observado que algunas personas, independientemente de su género, 

descuidan su aseo personal y se les puede ver usando ropa sucia o sucia. Demuestran falta 

de autoestima, experimentan incomodidad, exhiben inseguridad, muestran aversión hacia 

ciertos compañeros e incluso hacia los instructores, y demuestran un comportamiento 

caprichoso e inmaduro. Los niños expresan calidez hacia sus familiares que vienen a 

buscarlos. También mencionan casos en los que sintieron tristeza debido a comentarios 

hirientes de un compañero de clase o de un instructor. Además, en ocasiones llegan 

llorando por el maltrato de su madre u otro familiar. Estas acciones son llamativas, ya que 

proporcionan indicios inequívocos de que los niños y las niñas pueden estar 

experimentando el desarrollo de una autoestima adversa. Por lo tanto, fue crucial realizar 

esta investigación con el fin de evaluar la variable antes mencionada y brindar una 

alternativa de remedio mediante el uso de talleres de dramatización. Por lo tanto, la 

investigación realizada se fundamenta de manera pragmática, ya que la implementación 

de talleres de dramatización mejoró efectivamente la confianza en sí mismos de los 

estudiantes y estudiantes de la institución educativa. En consecuencia, esto condujo a una 

mejora en la articulación de emociones, sentimientos, pensamientos, percepciones, 

ansiedades y, lo más importante, la formación de la identidad y la autopercepción. Los 

hallazgos demostraron el uso de estos talleres en diversos entornos con el objetivo de 

mejorar la confianza en uno mismo. Sin embargo, la investigación descubrió una base 

teórica ya que la revisión teórica contribuyó a enriquecer la literatura científica sobre las 

variables estudiadas. 
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 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Objetivo general 

“Determinar la influencia de los talleres de dramatización como estrategia 

en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial San Miguel de Juliaca – 2023”. 

 Objetivos específicos 

• “Evaluar en qué medida los talleres de dramatización como estrategia 

incrementa en el desarrollo de la autoestima positiva de los estudiantes de 

5 años de la Institución Educativa Inicial San Miguel de Juliaca – 2023”. 

• “Evaluar en qué medida los talleres de dramatización como estrategia 

disminuye en el desarrollo de la autoestima negativa de los estudiantes de 

5 años de la Institución Educativa Inicial San Miguel de Juliaca – 2023”. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1.  ANTECEDENTES 

Se realizó una revisión exhaustiva de sitios web, libros y tesis. Varios trabajos han 

abordado la cuestión planteada por el estudio, identificando los siguientes antecedentes: 

2.1.1.   Internacionales 

Según Ticona et al. (2022) Su tesis consistía en determinar la eficacia del 

método de dramatización para mejorar la autoestima de niños y niñas. La 

investigación utilizó un diseño experimental y cuasiexperimental, que incluía 

pruebas previas y posteriores. Se ajustó la variable independiente, la 

dramatización, y se examinó la variable dependiente, la autoestima. Se incluyó en 

la muestra a un total de 20 jóvenes y se utilizó el método de observación. Los 

resultados de la prueba posterior revelan que el grupo experimental tenía un alto 

nivel de autoestima en relación consigo mismo (70%), con los demás (75%) y con 

las tareas y deberes (65%), como refleja su acuerdo en la escala de valoración. 

Según Yapud (2014) El objetivo principal de su tesis fue conocer el 

impacto de la dramatización como herramienta técnica en el fomento de la 

autoestima de los niños del Centro de Desarrollo Infantil Buen Vivir "Azaya", 

ubicado en el Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura. Nuestro estudio involucró a 

un grupo de 88 docentes y niños. A partir de los resultados obtenidos, se concluye 

que los docentes no priorizan el desarrollo de la autoestima debido a la falta de 

interés en proporcionar materiales didácticos y participar en talleres técnicos que 

promuevan el crecimiento de los niños y su desarrollo personal. Los profesores no 
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conocen los procedimientos que facilitan el desarrollo de la autoestima, lo que 

dificulta la promoción de la autoestima en los niños. 

2.1.2. Nacionales 

Según  Huamani & Chaccara (2021) El objetivo principal fue evaluar en 

qué medida los talleres de dramatización mejoran la autoestima en niños de 4 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 62, Virgen de la Piedad San Antonio 

Abancay-2019. El estudio utilizó un diseño de investigación experimental con un 

diseño pre-experimental y un enfoque hipotético-deductivo. Como parte del 

estudio se administraron pruebas pre y post. Se utilizó como herramienta una guía 

de observación. La población incluyó a 15 jóvenes, todos ellos de cuatro años de 

edad. Antes de la realización de los talleres, el 60% de los niños mostraban un 

nivel moderado de autoestima. Tras los talleres, el 66,7% de los niños alcanzaron 

un alto grado de autoestima. El estudio determinó que los talleres de 

dramatización tuvieron un impacto sustancial en la mejora de la autoestima.   

Según Taipe & Rosell (2021), El objetivo principal de esta investigación 

era ilustrar la importancia de utilizar juegos dramáticos o dramatizaciones para 

fomentar el crecimiento de la autoestima de los niños. La investigación utilizó un 

diseño preexperimental. Para obtener datos, se administraron un pretest y un 

postest. La conclusión afirma que participar en juegos dramáticos permite a los 

niños realizar muchas actividades, como experimentar, explorar, equilibrar ideas, 

expresarse, escuchar, sintetizar y transferir información y capacidades de 

aprendizaje. Estas actividades tienen un impacto positivo en su autopercepción y, 

en última instancia, aumentan su autoestima. 
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Según Canal (2019), El objetivo de su tesis era mejorar la autoestima de 

los niños mediante la aplicación de un programa de dramatización. El diseño de 

estudio utilizado fue un pre-experimental pretest y post-test utilizando el mismo 

grupo. La muestra incluyó 31 alumnos de la Institución Educativa Galileo-Cusco. 

Los resultados indican que la implementación del programa de dramatización, que 

incluyó 30 sesiones, mejoró efectivamente la autoestima de los jóvenes.  

Según Aguilar (2022),  El objetivo de su tesis era averiguar hasta qué punto 

el uso de la dramatización como táctica mejora la autoestima de los niños de 

primaria. Utilizó un diseño cuantitativo, aplicado y preexperimental. La muestra 

incluyó a 24 alumnos de primaria. El instrumento utilizado para la observación 

fue la guía de observación basada en la escala de Rosenberg. Según los resultados, 

el 58,3% de los participantes alcanzó un nivel moderado en la prueba previa, 

mientras que el 41,7% alcanzó un nivel bajo. Tras la aplicación, el 62,5% de los 

individuos alcanzó un nivel alto, mientras que el 37,5% logró un nivel medio. La 

dramatización, como enfoque estratégico, mejora considerablemente la 

autoestima de los niños. 

2.1.3. Locales 

Un estudio realizado por Avalos & Chata (2021), El objetivo principal fue 

“evaluar la eficacia de los talleres de dramatización como método para fomentar 

la autoestima en niños que asisten al I.E.I. 245 Cuna Jardín Yunguyo en el año 

2020. La metodología de estudio utilizada es una combinación de diseño 

experimental y cuasi-experimental, específicamente se utilizó un grupo no 

aleatorizado con mediciones pre y post-test. La muestra fue de 20 niños. El 

enfoque utilizado fue la observación, y el instrumento utilizado fue un formulario 
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de observación de entrada y salida. Los resultados postest del grupo experimental 

indicaron que, según la escala Agree, experimentaron un aumento de la autoestima 

con respecto a sí mismos (70%), a los demás (75%) y a las responsabilidades y 

obligaciones (65%)”. 

Según Sucaticona (2017), El objetivo principal de su tesis fue “investigar 

el impacto de los cuentos infantiles de San Juan del Oro como medio para mejorar 

la autoestima de los niños de 5 años que asisten al I.E.I. N° 196 Glorioso San 

Carlos De Puno en el año 2016. Este es un tipo de investigación aplicada que 

utiliza un diseño pre-experimental y llega a la siguiente conclusión: El impacto de 

los cuentos infantiles de San Juan del Oro en el desarrollo de la autoestima de los 

niños de 5 años de edad de la I.E.I. N° 196 Glorioso San Carlos de Puno (2016) 

resultó ser significativo, según lo evidenciaron los resultados de la prueba de 

hipótesis. La prueba mostró una diferencia significativa entre los puntajes 

promedio de autoestima social antes (pre-test) y después del tratamiento (post-

test). La puntuación media de autoestima social aumentó de 11 en el pre-test a 14 

en el post-test, lo que indica un cambio de un grado moderado a un grado muy 

alto de autoestima social”. 

2.2.  MARCO TEÓRICO 

2.2.1.  Autoestima 

Según Sánchez (2018), La autoestima se refiere a nuestra evaluación 

subjetiva de nuestra propia valía y valor. Abarca todas las facetas de la existencia, 

desde las tangibles hasta las internas, pasando por la autoestima y la competencia. 

La autoevaluación es la valoración subjetiva que hacemos de nosotros mismos, 

que no siempre coincide con la verdad objetiva. El desarrollo de esta valoración 
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se produce a lo largo de la vida y está condicionado por el impacto de otras 

personas. 

Según Laboriano (2018), La autoestima es una cualidad innata que poseen 

todos los individuos. Es el resultado de las interacciones sociales y se cultiva 

mediante la participación en actividades y experiencias sociales. Influye en las 

acciones y pensamientos de todos los individuos. Su naturaleza social y evolutiva 

le confiere una importancia excepcional en el proceso de aprendizaje de los 

individuos de todos los grupos de edad, incluidos niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos. La autoestima es un concepto complejo y polifacético que está 

conformado por varios factores y evoluciona constantemente a través de 

interacciones continuas. 

Según Alonso (2003) “La autoestima es la valoración, buena o negativa, 

que un individuo hace de su propia valía. La seguridad en uno mismo es la 

combinación de confianza y autoestima. La autoeficacia se refiere a la inclinación 

inherente a verse a uno mismo como capaz de gestionar eficazmente las demandas 

y exigencias de la vida, afrontar con confianza los obstáculos que puedan surgir y 

merecer un estado de satisfacción.” (p.55). 

Según Branden (2001), La autoestima es un factor potente e influyente que 

existe en el interior de cada individuo. Implica mucho más que el sentimiento 

inherente de autovaloración que se supone es nuestro derecho inherente, la esencia 

que los psicoterapeutas o educadores queremos cultivar en las personas a las que 

ayudamos y que sirve de precursor de la autoestima. La autoestima se refiere a la 

percepción subjetiva de la propia valía y capacidad para satisfacer las demandas 

y exigencias de la vida. Más concretamente, comprende: la seguridad en nuestras 

capacidades cognitivas y en nuestra capacidad para afrontar los obstáculos 
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fundamentales de la vida; la seguridad en nuestro derecho a experimentar la 

felicidad; y la sensación de ser merecedores, dignos y capacitados para manifestar 

nuestros deseos y saborear las recompensas de nuestros esfuerzos. (P.80).   

Según Villalobos (2019), “Conjunto de pensamientos y emociones de un 

individuo sobre su propio yo como objeto. La autoeficacia y la autoidentidad son 

componentes integrales del autoconcepto, junto con la autoestima”. 

2.2.2. Dimensiones de la autoestima 

2.2.2.1. Autoestima positiva 

Sánchez (1999),  Varias teorías psicosociales de la autoestima se han 

centrado en las características personales o individualistas del autoconcepto. 

Desde este punto de vista, se considera que los individuos se esfuerzan por 

preservar, salvaguardar y aumentar una autopercepción favorable. Los individuos 

con niveles elevados de autoestima personal tienen una mayor inclinación hacia 

las inclinaciones de autoengrandecimiento, como participar en pensamientos 

optimistas poco realistas, albergar ilusiones de control y mostrar un falso 

optimismo sobre los resultados futuros. Los individuos evalúan su propia valía 

basándose en sus logros y contratiempos diarios, así como comparándose con los 

demás y midiéndose con sus propios puntos de referencia. 

La naturaleza personal de muchos métodos utilizados para evaluar la 

autoestima de un individuo es una característica común. El autoconcepto engloba 

tanto componentes personales como ideales, ambiciones, creencias y emociones, 

como la valoración que el individuo hace de sus propias cualidades y de sus 

interacciones con los demás, incluida la belleza, la reputación y la popularidad. Es 

decir, agrupaciones o clasificaciones sociales como el sexo, la raza, la religión y 
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la profesión. Nuestra identidad social viene determinada por cómo ven los demás 

al grupo social al que pertenecemos. La autoestima colectiva se ve influida por la 

autoestima individual, mientras que la identificación y valoración de estas 

agrupaciones por parte de los demás también desempeñan un papel. (Sánchez, 

1999). 

La autoestima tiene un impacto beneficioso en las relaciones amorosas a 

través de su influencia en la satisfacción marital, si la confianza desempeña un 

papel. Además, otro aspecto que puede contribuir es la protección contra 

enfermedades mentales como la ansiedad, la tristeza y una amplia gama de 

síntomas que incluyen la desmotivación y los intentos de suicidio. (Erol, 2016) 

La autoestima positiva según Branden (1995), “Al establecer un marco 

global que abarque los cuatro aspectos fundamentales de la existencia humana -

físico, psicológico, social y cultural-, las personas pueden experimentar una mayor 

satisfacción consigo mismas y una mayor sensación de seguridad en contextos 

tanto personales como sociales.” (p.330). 

2.2.2.1.1. Pilares para el cuidado de la autoestima positiva. 

Así mismo el psicólogo y escritor Riso (2020), Es importante educar a los 

niños sobre las buenas conexiones, al tiempo que se abordan cuestiones como la 

dependencia emocional, el abuso y el sufrimiento. Sin embargo, este enfoque 

puede repercutir en la autoestima positiva del individuo. Riso (2020) presenta 

cuatro principios fundamentales para cultivar un sentido saludable de la 

autoestima: 

• Autoimagen: Cómo te imaginas o te representas y cuánto te gustas.  
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• Autoconcepto: Lo que crees sobre ti mismo y quién eres. 

• Autoeficacia: Cuánto crees en tus propias capacidades y destrezas.  

• Autoreforsamiento (Superación personal): Cuánto te permites 

disfrutar e invertir en ti mismo. 

Abandonando el egoísmo y tomando el autocuidado saludable para que la 

sociedad sea más fuerte, más valiente y más resiliente. 

2.2.2.1.2. Cómo saber si mis estudiantes tienen una autoestima 

positiva. 

De acuerdo a las investigaciones que se realizaron, Reasoner (2006); 

citado por Milicic et al. (2015) nos indican que una autoestima positiva está 

asociada a: 

• La capacidad de proceder por sí mismo, que sea independiente y asertiva 

en sus decisiones. 

• Una mejor habituación social y capacidades de establecer amistades 

agradables en el mundo personal. 

• La facultad para presumir los logros obtenidos, de la misma forma ser 

capaz de recibir críticas y reconocer nuestras propias equivocaciones. 

• Al incremento de la motivación, a las expectativas de desempeño, a las 

herramientas de afrontamiento y aparición de actividades que promueven 

el desempeño académico. 

• Reducir las enfermedades físicas y mentales, el abuso de sustancias, los 

trastornos alimentarios, la ansiedad, la depresión, el abandono escolar y 

el comportamiento antisocial. 
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2.2.2.1.3.  Bases de una autoestima positiva. 

Conforme al autor Miranda (2005), nos manifiesta que se debe 

comprender, que los sentimientos de una persona sobre sí misma, se construyen y 

reconstruyen a lo largo de la vida en función de las relaciones, las experiencias 

personales y las circunstancias que la rodean. 

“Las experiencias de la niñez, y las relaciones con personas importantes 

como padres, maestros y otros adultos, favorecen al desarrollo de una autoestima 

positiva”. (Milicic & Lopez, 2009). A partir de esta experiencia, los niños se 

sienten amados, valorados, acompañados e importantes para los demás y para 

ellos mismos. 

Ya sea en casa o en la escuela, existen experiencias que pueden ayudar al 

niño a desarrollar una autoestima positiva, además los principales pilares de la 

autoestima positiva, son el respeto a los niños y el reconocimiento de sus 

cualidades positivas y de los aspectos que los dificultan, en este sentido, es 

necesario enseñarle que pedir ayuda ante cosas difíciles es una virtud, no una 

debilidad, por lo tanto cada niño es diferente y tiene diferentes intereses y 

necesidades, por ello, padres y educadores deben aceptar y respetar a cada niño 

tal como es y reconocer sus características y necesidades por lo que la tarea de los 

adultos es apoyar y motivar a los niños para que comprendan sus cualidades y 

encuentren alternativas que les permitan mejorar cada día. (Milicic et al., 2015) 

2.2.2.1.4. Aspectos que no contribuyen a una autoestima positiva. 

Según la investigación de Milicic et al. (2015), nos da a conocer algunos 

aspectos que no contribuyen a una autoestima positiva: 
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• Se recomienda evitar comparar con sus compañeros y aquellos rechazos 

que indiquen que la otra persona tiene mejores notas o se porta mejor,  

• Castigar a los niños mediante castigos, críticas, menosprecios u otras 

técnicas de autoridad puede afectar a su autoestima y a sus relaciones con 

los adultos responsables y provocar frustración y resentimiento en los 

pequeños. 

• La crítica es muy perjudicial, ya que fomenta una percepción pesimista 

de uno mismo. 

• Exponerlos a trabajos y desafíos muy complicadas que estén muy lejos 

de poder realizarlo, en los cuales haya muchas posibilidades de fracasar. 

Esto puede crear una impresión negativa en el niño sobre su desempeño 

en ciertas habilidades. 

• Burlarse, descuidar o hacer caso omiso de las manifestaciones de ira, 

furia, exasperación, turbación o tristeza de un niño. Esto sólo lleva al 

hecho de que no se tienen en cuenta todos los sentimientos del niño. 

2.2.2.1.5. Aspectos que promueven una autoestima positiva 

Según la investigación de Milicic et al. (2015), nos da a conocer algunos 

aspectos que promueven una autoestima positiva: 

• Escuche atentamente y empatice con lo que está pasando el estudiante.  

• Exponga claramente las expectativas concretas de comportamiento que 

tiene para él o ella. 

• Identifique y destaque las áreas de especialización y las capacidades 

excepcionales de su hijo. 
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• Exprese su agradecimiento reconociendo el esfuerzo realizado. Esto 

demuestra tu diligente compromiso con esta tarea". "Has hecho 

progresos significativos en esto. 

• Cultive una percepción positiva de su hijo, establezca estándares 

ambiciosos para sus logros y comunique eficazmente su confianza en 

sus capacidades.  

• Dé ejemplos para asegurarse de que los logros de su hijo sean exitosos y 

cuéntele sobre sus logros. 

2.2.2.2. Autoestima negativa 

La autoestima negativa infantil se refiere a la incapacidad del niño para 

identificar atributos positivos en sí mismo. De qué presumir: esta circunstancia 

suele suscitar sentimientos desagradables. Los niños con baja autoestima tienden 

a infravalorar sus capacidades. Mostrar una franqueza total acerca de muchos 

juicios desfavorables sobre uno mismo. En consecuencia, debilita su 

individualidad. (Santos, 2016) 

Branden (1995), En circunstancias económicas difíciles, la experiencia de 

perder a un ser querido puede tener un impacto significativo en la autoestima de 

una persona, lo que lleva a una mayor resistencia mientras intenta hacer frente a 

la situación y mantener un sentido de identidad propia. El único inconveniente es 

la experiencia de la agonía y la pérdida. Los individuos con baja autoestima a 

veces se ven a sí mismos como víctimas de las circunstancias y luchan por 

reconocer el potencial de crecimiento personal y aprendizaje que acompaña a las 

situaciones desafiantes. Una persona con autoestima elevada busca activamente 

más recursos para superar los retos y realinear su vida. 
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2.2.2.2.1. Características de la autoestima negativa 

Según, Campos y Muños (1992), manifiestan que los niños que padecen 

de una autoestima negativa son: 

• Duda 

• Ansiedad 

• Sentimiento de incapacidad 

• Diálogo interno crítico 

• Dependencia 

• Temor al fracaso 

• Comparación 

• Pesimismo 

• Sentimientos de culpabilidad 

• Miedo al cambio 

• Autoexigencia 

• Perfeccionismo 

• Desconfianza 

• Aislamiento 

• Alteración en la conducta alimentaria, sueño y/o esfera sexual 

2.2.2.2.2. Formación de una autoestima negativa 

(Campos & Muños, 1992) Nos manifiestan algunos indicadores de cómo 

se forma una autoestima negativa. 

• La repetición del "no": no lo hagas, no llegues tarde, etc.  

https://somosestupendas.com/que-es-la-ansiedad-sintomas-y-tratamiento/
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• Reglas de conducta inconsistentes: papá da órdenes, mamá da órdenes 

exactamente lo contrario.  

• Papá no me dio permiso, pero mamá estuvo de acuerdo.  

• Maldigo, maldigo y me enojo con altos niveles de ira.  

• La indiferencia de los padres, no saben si está enfermo, si ha comido, 

adónde va.  

• Normas estrictas de la casa. ¡Quien no venga después de las 12 no podrá 

cenar aquí! 

• Pérdidas importantes en la infancia: padres, madres y otros. 

• Violencia física o sexual: golpizas, violaciones, padres sobreprotectores y 

alcohólicos. 

2.2.2. Taller de dramatización 

2.2.3.1. La dramatización 

Según Calderón (1990) , La dramatización se refiere a la representación de 

una "escena" concisa que implica interacciones humanas hipotéticas, en la que dos 

o más individuos asumen sus respectivos papeles basándose en su percepción de 

cómo ocurriría o podría haber ocurrido el escenario en la vida real. 

Según González (1999), La dramatización es la representación de una 

realidad o fenómeno mediante la representación de papeles dramáticos. La 

pedagogía de la historia de la música y la literatura se ve reforzada por este método 

de representación de la realidad; la dramatización sirve como modo de 

comunicación tanto para los intérpretes como para el público. 
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Cervera (1993), La expresión "dramatización" se refiere tanto al proceso 

cognitivo de crear un drama como al resultado de este proceso, también conocido 

como juego dramático, un término de uso común en francés. La palabra "juego 

dramático" podría considerarse un concepto algo similar al de dramatización, pero 

se refiere específicamente a la representación espontánea de escenarios 

dramáticos por parte de los niños. Esto incluye actividades como fingir ser toros, 

jugar a guardias y ladrones o asumir el papel de instructores. 

Según López et al. (2009), “La dramatización es la práctica artística de 

utilizar palabras y expresiones para ayudar a los niños a explorar el mundo cultural 

en el que se van introduciendo progresivamente. Les permite desarrollar sus 

habilidades como posibles creadores y constructores del futuro” (p.45). 

2.2.3. Dimensiones de la dramatización 

2.2.4.1. Activa 

Requiere la participación persistente y comprometida de todos los 

individuos en los procedimientos ininterrumpidos de articulación, transmisión, 

adaptación y respuesta. A diferencia de una representación teatral, una obra no 

distingue claramente los papeles de actor y público. Estas posiciones pueden 

intercambiarse en cualquier momento del desarrollo de la obra. (Aranguren et al., 

1996) 

2.2.4.2.  Globalizadora 

Presenta semejanzas significativas con todos los ámbitos asociados al 

medio social y cultural, incluidos el lenguaje, el arte, la música y la educación 
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física. El nivel de globalización es tal que no sólo permite, sino que exige, el uso 

de técnicas interdisciplinarias. (Aranguren et al., 1996) 

2.2.4.3.  Integradora 

Este tamaño engloba dos características. El juego de rol permite a los 

alumnos combinar varias áreas cognitivas. Además, la dramatización siempre se 

produce dentro de un entorno colectivo. El progreso del grupo y la consecución 

de los objetivos pueden atribuirse al fomento de la dinámica de grupo por parte 

del profesor. (Aranguren et al., 1996) 

2.2.4.4.  Estética 

El proceso de dramatización es intrínsecamente artístico. La experiencia 

que proporcionan a los alumnos es placentera, con un convincente componente 

visual que resulta caprichoso y entretenido. El personaje permite a los niños 

articular sus pensamientos y procesar las influencias del entorno. Supone 

experimentar simultáneamente la propia identidad y asumir la identidad de otro 

individuo. (Aranguren et al., 1996) 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1.  Estrategia   

Una estrategia, de acuerdo con Mintzberg et al. (1997), La planificación 

estratégica es el proceso de alinear los principales objetivos y políticas de una 

organización, estableciendo al mismo tiempo una secuencia lógica de actividades 

a ejecutar. ¿Una estrategia bien diseñada permite una gestión eficaz de los 

recursos, teniendo en cuenta tanto los puntos fuertes como los débiles, para lograr 
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un resultado realista e innovador, anticipándose al mismo tiempo a los cambios 

del entorno y a los adversarios inteligentes? (sí/no). 

La estrategia consiste en combinar recursos para alcanzar objetivos en un 

entorno caracterizado por la imprevisibilidad. El método seleccionado refleja la 

elección óptima, pero sin garantizar un éxito inequívoco. Cuando existe una 

claridad absoluta sobre la eficacia de los métodos para alcanzar los objetivos, la 

estrategia se hace innecesaria, y la conexión entre objetivos y medios se convierte 

en una mera preocupación técnica. La palabra "estrategia" implica varias sutilezas, 

como aclaran los siguientes puntos. (Francés, 2006) 

2.3.4. Talleres 

Vasco (2013), Un taller es un entorno educativo en el que los 

participantes se involucran en interacciones interactivas e intersubjetivas con la 

información, que dan lugar a procesos cognitivos individuales. Dirigir un taller 

implica comprometerse en una experiencia gratificante que incluye el uso de 

recursos, colores y habilidades para facilitar el intercambio de procesos 

personales entre los participantes. El taller no es un manual rígido y está 

perpetuamente indeterminado. De ahí que se considere un enfoque útil en el 

proceso educativo tanto para estudiantes como para instructores. Los talleres 

tienen varios componentes, entre ellos los objetivos. 

2.3.5. Emociones  

El impacto de las emociones en la toma de decisiones es un factor vital, 

como demuestra Damasio (1994), “Esta dinámica afecta tanto a los educadores 

como a los alumnos en su encuentro en el aula. La toma de decisiones adquiere 

mayor importancia para los alumnos cuando deben elegir el camino de sus futuros 
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estudios al finalizar la enseñanza obligatoria. Además, se ha reconocido el 

impacto de las emociones en la transmisión y adquisición de información 

especializada, como demuestran” Garritz (2010), En las últimas décadas, el 

enfoque constructivista, que ha sido el método predominante en la educación 

científica, ha investigado la conexión entre las emociones y el aprendizaje. 

Pintrich et al. (1993), Anteriormente destacaba la importancia de la motivación y 

las emociones como elementos cruciales en el proceso de aprendizaje científico, 

cuestionando la noción de un enfoque distanciado y carente de emociones.  

(Bisquerra, 2008), “La emoción es una reacción subjetiva a estímulos 

externos, acompañada de cambios orgánicos de naturaleza intrínseca y afectada 

por experiencias individuales y sociales”. Sin embargo, Damasio (2012), Las 

emociones pueden surgir no sólo como respuestas inmediatas a estímulos, sino 

también como resultado del recuerdo de experiencias anteriores o de la 

anticipación de escenarios futuros. La emoción se considera un proceso 

psicobiológico, como defienden (Damasio, 2012; Mora, 2009), Sin embargo, es 

importante señalar que se trata de una construcción social que está estrechamente 

vinculada a las circunstancias que la rodean y a las influencias culturales, como 

demuestra. (Lasky, 2000) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL ESTUDIO 

El estudio se realizó en la región San Miguel, ubicada en la provincia de San 

Román del departamento de Puno. La investigación se realizó en la Institución Educativa 

Inicial Privada San Miguel-Juliaca, concretamente en su unidad de análisis ubicada en la 

Avenida Caminaca N°665. 

3.2. PERIODO DE DURACION DEL ESTUDIO 

El inicio de esta investigación tuvo lugar en julio de 2023, coincidiendo con el 

comienzo del segundo trimestre del curso académico. Durante ese periodo, se presentó a 

la comisión responsable el perfil del proyecto de investigación, que posteriormente fue 

aprobado, ejecutado y, finalmente, defendido triunfalmente. 

3.3. PROCEDIMIENTO DEL MATERIAL UTILIZADO 

A lo largo del estudio se utilizó una amplia gama de recursos y materiales, con un 

total de 20 sesiones. 

- Títeres. 

- Cuentos andinos. 

- Disfraces. 

- Mascaras para disfraz. 

- Teatrines.  

- Fichas de cuentos. 

- Audios. 
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- Equipo de sonido.  

3.3.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1.1.  La Observación 

“Este enfoque se refiere a la observación directa y exhaustiva por parte del 

investigador de la situación social estudiada, tal y como se produce, con el 

objetivo de analizarla.” (Orellana & Sánchez, 2006). 

Por lo tanto, (Ñaupas et al., 2018) Afirma que el enfoque de la observación 

permite al investigador tener una interacción directa con el objeto de estudio.  

3.3.1.2. Ficha de observación  

El instrumento de estudio utilizado es una ficha de observación, que 

permite documentar sistemáticamente los comportamientos con el fin de evaluar 

adecuadamente la información recogida. Para llevar a cabo esta observación, el 

investigador tuvo que desplazarse al lugar donde se produjo el acontecimiento o 

fenómeno objeto de estudio. Además, las fichas de observación cumplen una 

función crucial en el registro de los datos obtenidos de fuentes primarias o de las 

personas directamente implicadas en el escenario en cuestión. El objetivo 

principal de las fichas de observación era documentar por escrito los fenómenos 

que tienen lugar en la zona estudiada o investigada. La prueba se utilizó en primer 

lugar para evaluar las acciones y actitudes de los niños antes del taller de 

dramatización. Posteriormente, se utilizó para evaluar las mejoras en la autoestima 

tras la sesión. 

La validación de este instrumento fue realizada por tres profesionales 

especializados en asuntos educativos en Educación Básica e Investigación. Ellos 
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también consideraron adecuada la formulación de las 22 preguntas destinadas a 

evaluar la autoestima. 

El juicio de expertos es un método valioso para verificar la confiabilidad 

de una investigación. Se refiere al punto de vista informado de individuos que 

poseen experiencia en el área temática relevante y son reconocidos por otros como 

autoridades cualificadas en ese campo. Estos expertos ofrecen información, 

pruebas, juicios y evaluaciones precisas. (Escobar & Cuervo, 2008) 

En cuanto a la confiabilidad, el instrumento se sometió a un análisis 

mediante el estadístico alfa de Cronbach, que arrojó una puntuación de 0,802. Esta 

cifra confirma que el instrumento es fiable. La prueba piloto consistió en 

administrar el instrumento de trabajo al grupo de investigación para recoger datos 

reales que verificaran su validez. El alfa de Cronbach es una medida estadística 

utilizada para evaluar la coherencia y fiabilidad de una escala o prueba. 

(Hernandez et al., 2014). Denota el grado de fiabilidad o constancia de las 

mediciones cuando se reproduce un método de medición. La varianza es una 

métrica que permite evaluar la fiabilidad de las mediciones cuando se evalúa el 

mismo fenómeno en circunstancias muy comparables.  

3.3.2. Confiabilidad  

La fiabilidad se refiere a la uniformidad, constancia y precisión de los 

resultados obtenidos en una medición o evaluación. En el contexto de la 

investigación, la fiabilidad se refiere a la capacidad de un instrumento o proceso 

de medición para proporcionar sistemáticamente datos coherentes y desprovistos 

de errores aleatorios. La investigación utilizó el coeficiente alfa de Cronbach 

como medio para evaluar la fiabilidad. 
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Tabla 1 

Criterios de interpretación del coeficiente de Alfa de Cronbach. 

Rango Confiabilidad 

0.53 A Menos Confiabilidad nula 

0.54 A 0.59 Confiabilidad baja 

0.60 A 0.65 Confiable 

0.66 A 0.71 Muy confiable 

0.72 A 0.99 Excelente confiabilidad 

1 Confiabilidad perfecta  
Nota: Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS (Versión 25) se obtuvo la confiabilidad Alfa 

de Cronbach en el cuestionario, aplicando a las dos variables de estudio. 

Los talleres de dramatización y su influencia en la autoestima 

El instrumento tipo Likert acerca de los talleres de dramatización y su 

influencia en la autoestima se aplicó a una muestra de 23.  

Tabla 2 

Resumen de procesamiento de casos de los talleres de dramatización y su impacto en la 

autoestima 

Resumen de Procesamiento de Casos 

 N % 

Válido 23 100,0 

Excluido 0 0,0 

Total 23 100,0 
Nota: Elaboración propia. 

Tabla 3 

Resultado del coeficiente de Alfa de Cronbach. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

.689 23 

Nota: Elaboración propia. 

“Según el resultado obtenido del coeficiente de Alfa de Cronbach es igual 

a 0.689 el cual nos indica que este instrumento es muy confiable, validando su uso 

para la recolección de datos”.  
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

3.4.1. Población 

La población es el conjunto de unidades de investigación que poseen las 

cualidades necesarias para ser clasificadas como tales. Estas unidades pueden 

incluir individuos, entidades, colecciones, hechos o sucesos que posean los 

atributos necesarios para la investigación. (Ñaupas et al., 2018) 

La investigación incluyó una población de 69 niños, de 4 y 5 años de edad, 

que asistían a la Institución Educativa Inicial San Miguel de Juliaca, situada en la 

región Puno, en el año 2023.  

Tabla 4 

Población de la Institución Educativa Inicial Privada San Miguel-Juliaca. 

Edad Niñas Niños Total 

4 años único 10 13 23 

5 años “A” 11 12 23 

5 años “B” 09 14 23 

Total 30 39 69 
Nota: Nómina de matrícula de la IEIP San guel-Juliaca. 

3.4.2. Muestra 

La muestra se elige por conveniencia, lo que significa que los sujetos o 

casos seleccionados son aquellos que están fácilmente disponibles y próximos al 

investigador, y que aceptan participar en el estudio. (Hernandez et al., 2014) 

La muestra de la investigación incluyó 23 participantes niñas y niños, 

todos ellos de 5 años de edad y matriculados en la Sección "B" de la Institución 

Educativa Privada San Miguel-Juliaca. El cuadro presenta un desglose exhaustivo 

de la distribución por género:  
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Tabla 5 

Muestra, niños y niñas de 5 años de la sección “B” de IEP San Miguel nivel inicial. 

Edad Niñas Niños Total 

5 años “B” 09 14 23 

Total 09 14 23 
Nota: Nómina de matrícula del aula 5 años “B”. 

3.5. DISEÑO ESTADISTICO Y METODOLOGÍCO 

3.5.1. Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo experimental, para Charaja (2018), 

Esta metodología de investigación consiste en manipular la variable independiente 

para inducir cambios en la variable dependiente. 

“En la investigación se buscó determinar el uso del taller de dramatización 

(variable independiente) como un método destinado a fomentar la autoestima 

(variable dependiente) en niños y niñas de cinco años en la sección B de la 

Institución Educativa Inicial San Miguel en Juliaca en el año 2023”. 

3.5.2. Diseño de investigación 

“Este estudio se enmarca dentro de un diseño preexperimental, en el cual 

se seleccionó un grupo compuesto por 23 niños y niñas, a quienes se les administró 

una evaluación inicial (pretest) para medir su nivel de autoestima. Posteriormente, 

se implementó la intervención a través de talleres de dramatización y, finalmente, 

se procedió a realizar una evaluación posterior (postest) para medir la variable 

dependiente, que en este caso es la autoestima”. 

La representación visual de este diseño metodológico se asemeja a la estructura 

siguiente: 
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3.5.3. Pruebas de hipótesis 

Para evaluar las hipótesis se utilizó la prueba t de Student, dado que se 

contaba con datos antes y después de implementar la terapia. La intervención 

incluyó la realización de talleres de dramatización como medio para mejorar la 

autoestima de niños y niñas de cinco años matriculados en la sección B de la 

Institución Educativa Inicial San Miguel. Los hallazgos serán verificados 

utilizando el software SPSS. 

 

 

Donde: 

 

 

𝑋 𝐷: media de las diferencias 

𝑠𝐷: la desviación estándar de las diferencias 
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n: número de pares de observaciones  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Los talleres de dramatización utilizan un método pedagógico que atiende a una 

serie de requisitos, como las dimensiones social, cultural, física y emocional, entre otras. 

El objetivo de esta adaptación es incidir en el desarrollo de la autoestima. El objetivo 

principal de este estudio fue investigar el impacto del uso de talleres de dramatización 

como táctica para mejorar la autoestima en alumnos de cinco años matriculados en la 

Institución Educativa Inicial San Miguel. Para llevar a cabo este estudio se utilizó una 

técnica experimental cuantitativa, utilizando un diseño pre-experimental tanto para la pre-

evaluación como para la post-evaluación. 

Tabla 6 

“Tabla de frecuencias que muestra el impacto de los talleres de dramatización en la 

autoestima de los estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Inicial San 

Miguel en Juliaca durante el año 2023”. 

 Pre test  Post test  

  N % N % 

Nunca 3 13% 0 0% 

A veces 20 87% 11 48% 

Siempre 0 0% 12 52% 

TOTAL 23 100% 23 100% 

Nota: Ficha de observación para evaluar la autoestima de niños de cinco años.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1 

“Evolución de la Autoestima de los Niños de 5 años en la Sección B: Pre Test y Post 

Test de los Talleres de Dramatización.” 

 

Nota: “Los resultados mostrados en el grafico señalan el nivel de influencia que existe entre los talleres 

de dramatización frente al autoestima (2023).” 

Interpretación:  

“La tabla presenta una comparación de datos entre el pre test y el post test en 

relación a la influencia de los talleres de dramatización en la autoestima de los niños y 

niñas de cinco años sección B de la Institución Educativa Inicial San Miguel - Juliaca 

2023. En la escala Nunca, en el pre test se registraron 3 niños y niñas, lo que representaba 

el 13% del total de participantes. Sin embargo, en el post test no se registró ningún niño 

o niña en esta escala. Seguidamente en la escala A veces, en el pre test se registraron 20 

niños y niñas, lo que representaba el 88% del total de participantes. Sin embargo, en el 

post test se registró 11 niños y niñas lo que representa el 48%”. “Esto indica que antes de 

la intervención con los talleres de dramatización, la mayoría de participantes tenían una 

autoestima media. Después de aplicar los talleres de dramatización en la escala Siempre 

en el post test se registraron 12 niños y niñas en esta escala, lo que representa el 52% del 
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total. Esto refleja un avance favorable en el fortalecimiento de la autoestima de los 

participantes tras la introducción de los talleres de dramatización como estrategia, 

respaldando de esta manera la suposición de que estos talleres tienen un impacto 

considerable en el crecimiento de la autoestima de los estudiantes de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial San Miguel”. 

Tabla 7 

“Tabla de frecuencias que muestra el impacto positivo de los talleres de dramatización 

en la autoestima de los estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Inicial San 

Miguel en Juliaca durante el año 2023, tanto en la etapa de pretest como en la de post 

test.” 

 Pre test Post test 

 N % N % 

Nunca 3 13% 0 0% 

a veces 20 87% 4 17% 

Siempre 0 0% 19 83% 

TOTAL 23 100% 23 100% 

 Nota: datos recogidos en relación a la influencia de los talleres de dramatización de la autoestima 

positiva. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2 

“Evolución de la Autoestima positivo de los Niños de 5 años en la Sección B: Pre Test y 

Post Test de los Talleres de Dramatización.” 

 

Nota: “Los resultados mostrados en el grafico señalan el nivel de influencia que existe entre los talleres 

de dramatización frente al autoestima positiva (2023).” 

Interpretación:  

“La tabla proporciona una comparación de datos sobre la influencia de los talleres 

de dramatización en la autoestima positiva de los niños y niñas, tanto en el pre test como 

en el post test. En la escala Nunca, en el pre test se registraron 3 participantes, lo que 

representa el 13% del total. Sin embargo, en el post test no se registró ningún participante 

en esta escala. Esto indica que después de la intervención con los talleres de 

dramatización, todos los participantes lograron progresar y ya no se encontraban en la 

escala baja del desarrollo de la autoestima positiva, como resultado, en la escala Siempre 

en el post test se registraron 19 participantes, lo que representa el 83% del total. Estos 

hallazgos muestran un logro significativo en el desarrollo de la autoestima positiva de los 

participantes después de la implementación de los talleres de dramatización como 

estrategia. La mayoría de ellos alcanzó un nivel sobresaliente en su autoestima positiva. 

Esto confirma la premisa de que los talleres de dramatización ejercen un impacto 

sustancial en el fomento de una autoestima positiva en los estudiantes de cinco años que 

asisten a la Institución Educativa Inicial San Miguel.” 
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Tabla 8 

“Tabla de frecuencias que muestra el impacto negativo de los talleres de dramatización 

en la autoestima de los estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Inicial San 

Miguel en Juliaca durante el año 2023, tanto en la etapa de pretest como en la de post 

test.”  

 Pre test Post test 

 N % N % 

Nunca 0 0% 15 65% 

a veces 9 39% 8 35% 

Siempre 14 61% 0 0% 

TOTAL 23 100% 23 100% 
Nota: Datos recogidos en relación a la influencia de los talleres de dramatización en la autoestima 

negativa.  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3 

“Evolución de la Autoestima negativa de los Niños de 5 años en la Sección B: Pre Test 

y Post Test de los Talleres de Dramatización.” 

 

Nota: “Los resultados mostrados en el grafico señalan el nivel de influencia que existe entre los talleres 

de dramatización frente al autoestima negativa (2023)”.   
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Interpretación:  

“La tabla proporciona una comparación de datos sobre la influencia de los talleres 

de dramatización en la autoestima negativa de los niños y niñas, tanto en el pre test como 

en el post test. En la escala Siempre, en el pre test se registraron 14 participantes, lo que 

representa el 61% del total. Sin embargo, en el post test no se registró ningún participante 

en esta escala. Esto indica que después de la intervención con los talleres de 

dramatización, todos los participantes lograron reducir su autoestima negativa, como 

resultado, en la escala Nunca en el post test se registraron 15 participantes, lo que 

representa el 65% del total”. “Estos hallazgos demuestran un logro significativo en el 

desarrollo de la autoestima negativa de los participantes después de la implementación de 

los talleres de dramatización como estrategia. La mayoría de los participantes 

experimentaron una disminución notoria en su autoestima negativa, llegando incluso a 

alcanzar un nivel mínimo en esta dimensión. Esto respalda la hipótesis de que los talleres 

de dramatización tienen una influencia significativa en la reducción de la autoestima 

negativa de los estudiantes de 5 años en la Institución Educativa Inicial San Miguel”. 

4.1.1. Contrastación de la hipótesis 

Prueba de hipótesis general 

Ho: “Los talleres de dramatización como enfoque no generan un impacto 

significativo en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes de cinco años de 

la Institución Educativa Inicial San Miguel”. 

Ha: “Los talleres de dramatización como enfoque ejercen un impacto significativo 

en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial San Miguel”. 
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Tabla 9 

Prueba de la t de Student para poner a prueba la hipótesis general. 

Parámetros Estadísticos Valores 

Diferencia -6.043478 

T (Valor Observado) -5.7501 

|T| (Valor Crítico) 1,7171 

Gl 22 

Valor-P 0.000 

Alfa 0.05 
Nota: Elaboración propia. 

Decisión estadística: 

“Como se muestra en los resultados se tiene una probabilidad de p - valué = 0.000 

puesto que esta probabilidad es menor a α = 0.05, por lo tanto, decide acepta la 

hipótesis alterna.” 

Interpretación: 

“Según los resultados arrojados por el análisis estadístico de las hipótesis a través 

del Pretest y Postest, se puede concluir que los talleres de dramatización como estrategia 

ejercen una influencia significativa en la autoestima de los niños y niñas de cinco años en 

la sección B de la Institución Educativa Inicial San Miguel de Juliaca. Esto se debe a que 

el valor de P = 0.000 es inferior a α = 0.05, lo que indica que la hipótesis alternativa se 

acepta en concordancia con los resultados obtenidos, confirmando así la existencia de un 

efecto positivo en la mejora del desarrollo de la autoestima”. 

Prueba de hipótesis especifica 1. 

Ho: “Los talleres de dramatización como enfoque no generan un aumento 

significativo en el desarrollo de la autoestima positiva de los estudiantes de cinco 

años de la Institución Educativa Inicial San Miguel.” 
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Ha: “Los talleres de dramatización como estrategia incrementan 

significativamente en el desarrollo de la autoestima positiva de los estudiantes de 

5 años de la Institución Educativa Inicial San Miguel.” 

Tabla 10 

Prueba de la t de Student para evaluar la primera hipótesis específica. 

Parámetros Estadísticos Valores 

Diferencia -12.73913 

T (Valor Observado) -17.965 

|T| (Valor Crítico) 2,073873 

Gl 22 

Valor-P 0.000 

Alfa 0.05 
Nota: Elaboración propia. 

Decisión estadística: 

“Como se muestra en los resultados se tiene una probabilidad de p - value 

= 0.000 puesto que esta probabilidad es menor a α = 0.05, por lo tanto, decide 

acepta la hipótesis alterna.” 

Interpretación: 

“Con base en los resultados obtenidos durante la prueba estadística de 

la hipótesis, se puede determinar mediante el Pretest y Postest que los talleres de 

dramatización como estrategia influye significativamente en el aumento del autoestima 

positiva de los niños y niñas de cinco años sección B, de la Institución Educativa Inicial 

de San Miguel de Juliaca, debido a que el valor de P = 0.000 es menor que α = 0.05, por 

lo que se demuestra que se acepta la hipótesis alternativa de acuerdo a los resultados 

obtenidos, afirmando así que existe un efecto positivo de mejora en el desarrollo del 

autoestima positivo.” 

 



54 

 

Prueba de hipótesis especifica 2. 

Ho: “Los talleres de dramatización como enfoque no generan una 

reducción significativa en el desarrollo de la autoestima negativa de los 

estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Inicial San Miguel.” 

Ha: “Los talleres de dramatización como estrategia disminuyen 

significativamente en el desarrollo de la autoestima negativa de los estudiantes de 

5 años de la Institución Educativa Inicial San Miguel.” 

Tabla 11 

Prueba de la t de Student para evaluar la segunda hipótesis específica. 

Parámetros Estadísticos Valores 

Diferencia 8.608696 

T (Valor Observado) 7.7061 

|T| (Valor Crítico) 2,073873 

Gl 22 

Valor-P 0.000 

Alfa 0.05 
Nota: Elaboración propia. 

Decisión estadística: 

“Como se muestra en los resultados se tiene una probabilidad de p - value 

= 0.000 puesto que esta probabilidad es menor a α = 0.05, por lo tanto, se decide 

acepta la hipótesis alterna”. 

Interpretación: 

“Basándonos en los resultados derivados del análisis estadístico de la hipótesis, se 

puede concluir, a través del Pretest y Postest, que los talleres de dramatización como 

estrategia tienen un impacto significativo en la reducción de la autoestima negativa en los 

niños y niñas de cinco años en la sección B de la Institución Educativa Inicial San Miguel 

de Juliaca. Esto se evidencia ya que el valor de P = 0.000 es menor que α = 0.05, lo que 
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indica que la hipótesis alternativa se acepta de acuerdo a los resultados obtenidos, 

confirmando, por ende, la existencia de un efecto positivo en la disminución de la 

autoestima negativa.” 

4.2. DISCUSION  

“La influencia de los talleres de dramatización en la autoestima de los niños y 

niñas de cinco años, sección B de la Institución Educativa Inicial San Miguel de Juliaca, 

se obtuvo como resultado final que el 52% de los estudiantes indicaron SIEMPRE, 

experimentar una influencia positiva en su autoestima como consecuencia de la 

participación en los talleres de dramatización, mientras que el 48% de los estudiantes aún 

manifestaban que A VECES experimentaban esta influencia en su autoestima después de 

haber participado en los talleres”. Sin embargo, el estudio realizado por Huamani & 

Chaccara (2021), “Un estudio realizado con niños de 4 años reveló que, antes de los 

talleres, el 60% de los niños tenían un nivel moderado de autoestima. Sin embargo, tras 

la realización de los talleres, el 66,7% de los niños tenía un alto nivel de autoestima. Los 

resultados demuestran el notable impacto de los talleres de dramatización en la mejora de 

la autoestima de los niños, lo que confirma la eficacia de este enfoque”. Sin embargo el 

estudio de Aguilar (2022) “Además, esto apoya la idea de que utilizar la exageración 

como táctica tiene una influencia beneficiosa en la autoestima de los jóvenes. Los 

resultados indican que, en la prueba previa, el 58,3% de los niños mostraba un grado 

moderado de autoestima, mientras que el 41,7% tenía un nivel bajo. Tras la aplicación de 

la dramatización, el 62,5% de los niños experimentó un aumento significativo de la 

autoestima, mientras que el 37,5% mantuvo un nivel moderado. Estas estadísticas ponen 

de relieve el impacto sustancial de la dramatización en la formación de la autoestima de 

los niños”. Por último, el estudio de Avalos & Chata (2021) Confirma hallazgos 

consistentes observados en una institución educativa de Yunguyo, donde la 
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implementación de talleres de dramatización resultó en un efecto benéfico en la 

autoestima de los niños. Además, el estudio de Sucaticona (2017) en Puno estableció que 

las narrativas infantiles también pueden ser eficaces para aumentar la autoestima de los 

niños. Este contexto local proporciona pruebas de que existen varios enfoques que pueden 

utilizarse en diversos entornos educativos para promover la autoestima de los niños. En 

consonancia con otras investigaciones, los resultados de este estudio indican que los 

talleres de teatro tienen una influencia favorable y sustancial en la autoestima de los 

jóvenes. Estos resultados enfatizan la importancia de utilizar la dramatización como una 

técnica de enseñanza exitosa para mejorar la autoestima en un entorno educativo. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA:   Los talleres de dramatización como enfoque influyen significativamente 

en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes de cinco años en la 

Institución Educativa Inicial San Miguel de Juliaca en el año 2023, según 

la prueba estadística de t de Student existe una diferencia entre el pre test 

y post test, esto refleja que, tras la introducción de los talleres de 

dramatización como estrategia, tienen un impacto considerable en el 

crecimiento de la autoestima de los niños y niñas. 

SEGUNDA:   Los talleres de dramatización como estrategia influyen significativamente 

en la mejora de la autoestima positiva de los estudiantes de cinco años en 

la Institución Educativa Inicial San Miguel durante el año 2023, dado que 

la gran mayoría de los participantes incrementaron su nivel de autoestima 

positiva en el aspecto emocional, físico, social, cultural entre otros, 

después de su participación en los talleres. 

TERCERA:   Los talleres de dramatización como estrategia influyen significativamente 

en la reducción de la autoestima negativa de los estudiantes de cinco años 

en la Institución Educativa Inicial San Miguel durante el año 2023, dado 

que la mayoría de los participantes disminuyeron la autoestima negativa 

después de su participación en los talleres. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  El director de la Institución San Miguel de Juliaca debería explorar la 

posibilidad de incluir talleres permanentes de dramatización en el currículo 

como parte de un plan educativo. Esto puede lograrse asignando recursos 

y brindando capacitación integral al personal docente. 

SEGUNDA:  a los profesores y auxiliares educativos pueden mejorar sus métodos de 

enseñanza incorporando tácticas de dramatización en el aula. Esto puede 

incluir la realización de pequeñas producciones teatrales acordes con el 

plan de estudios, fomentando la participación activa de los alumnos y 

favoreciendo su crecimiento emocional. 

TERCERA:  Es importante que todos los educadores reconozcan y honren los escenarios 

de los talleres dramáticos utilizando diversas técnicas que promuevan la 

confianza en uno mismo, utilizando una gama de materiales apropiados 

para los diferentes grupos de edad. 

CUARTA:  Se insta a los padres a participar activamente en las actividades escolares, 

como las obras de teatro y los actos relacionados con los talleres de teatro. 

Este compromiso aumentará la confianza de los niños en sí mismos al 

percibir el respaldo de sus allegados. 
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ANEXO 1: Prueba de entrada y salida (pre y pos test).
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ANEXO 2: Validación de instrumento de investigación. 
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DESARROLLO DE DRAMATIZACION. 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

INICIO 
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CIERRE 

Asamblea de inicio:  

Para dar inicio se pedirá a los niños y niñas que se acomoden en sus 
sillitas o sillones, donde eligen el taller de dramatización: “El conejo 
Lucas” Se establece los acuerdos: Prestar atención a las indicaciones, 
no distraerse durante la actividad, tener cuidado con los materiales de 
trabajo. 

Exploración del material:  

Los niños y niñas manipulan los materiales como: los disfraces.  

Desarrollo de la actividad:                                            

niños y niñas realizan el taller de dramatización: 

“El conejo Lucas” 

La siguiente dramatización trata de un conejo llamado Lucas 

Lucas era un conejito con orejas bonitas, cuando estaba contento, sus 
bonitas orejas apuntaban hacia arriba con fuerza; cuando estaba triste 
sus orejitas se caían flácidas por los lados de la cara. 

Cuando los animales del bosque veían a Lucas con las orejas caídas, se 
burlaban de él, lo que hacía que la autoestima del conejo Lucas fuera 
haciéndose cada vez más pequeñita. 

Un día, Lucas decidió ir al estanque para ver su reflejo y se sorprendió 
con lo que vio en el agua. Aunque sus orejas ya no estaban hacia arriba, 
seguían siendo igual de bonitas. De hecho, las orejas caídas le daban un 
toque elegante 

Un búho sabio, que le estaba observando, le dijo: 'Lucas, lo que de 
verdad importante está dentro de ti: es tu corazón'. 

Lucas pensó en las palabras del búho y decidió empezar a trabajar en 
su amor propio. Y, lo primero que hizo fue volver a salir al campo por 
las noches para escuchar los grillos, cantar junto a los pájaros por las 
mañanas y relajarse con el sonido del agua de la cascada. 

Y, aunque al principio lo hizo sin ganas, porque seguía un poco triste y 
avergonzado por sus orejas caídas, poco a poco empezó a disfrutarlo 
más y más. El conejo Lucas se sintió mejor consigo mismo, porque 
estaba haciendo aquello que le encantaba. (Agirre, 2002) 

la dramatización se desarrolla de la siguiente manera: Primero se 
presenta a los personajes: conejo Lucas, búho sabio y los animales del 
bosque. después narro la dramatización de: “El conejo Lucas”, Ingreso 
al escenario se representa de manera simbólica la dramatización con 
los disfraces respectivos. Incentivamos a que los niños y niñas creen su 
propia dramatización.  

Expresividad: 

Se invita a los niños y niñas a comentar lo que realizó durante el taller. 
Realizando las siguientes preguntas: ¿De qué trato el cuento? ¿Quiénes 
eran los personajes? ¿Le gustaría repetir el taller? 
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ANEXO 4: Registro auxiliar de asistencia. 
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ANEXO 5: Solicitud de autorización para la ejecución del proyecto de investigación. 
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ANEXO 6: Solicitud de la constancia de ejecución del proyecto de investigación. 
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ANEXO 7: Constancia de haber ejecutado la investigación. 
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ANEXO 8: Evidencias fotográficas de la ejecución de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 



 

143 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

144 

 

ANEXO 9: Compromiso de confidencialidad y ética de la investigación para los padres 

de familia. 
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ANEXO 10: Protocolo de consentimiento informado sobre la investigación para los 

padres de familia. 
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ANEXO 11: Enlace de evidencias de la ejecución de talleres. 

https://drive.google.com/drive/folders/1RgctUsQ9WH0g1KHyRtSu2EqbABkXq34N  

 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1RgctUsQ9WH0g1KHyRtSu2EqbABkXq34N
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ANEXO 12: Declaración jurada de autenticidad de tesis. 
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ANEXO 13 Autorización para el depósito de tesis en el repositorio institucional. 
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