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RESUMEN 

 

El actual trabajo de investigación titulado: “La pedagogía del Buen Humor en el 

fortalecimiento de habilidades sociales de los niños del subnivel inicial II, Machala, 

2023”, nace por la necesidad de aplicar nuevas metodologías de aprendizaje que motiven 

a los niños a aprender desde un buen estado de ánimo, teniendo como objetivo general: 

determinar la importancia de la pedagogía del Buen Humor para el fortalecimiento de 

habilidades sociales en los niños de educación inicial. Para alcanzar dicho fin, se recurrió 

a la investigación de tipo cuantitativa, con alcance correlacional y diseño no experimental, 

es decir, sin manipulación de variables, recopilando los datos estadísticos mediante las 

técnicas de observación y entrevista, utilizando como instrumentos: un cuestionario de 

preguntas cerradas y dos guías de observación no participativa, mismos que fueron 

aplicados en una muestra de 3 docentes y 60 de niños del subnivel II, de la escuela de 

Educación Básica “Simón Bolívar”. Tras la aplicación de los instrumentos se obtuvo 

como principal hallazgo el desconocimiento y la falta de aplicación de la pedagogía del 

Buen Humor durante las clases, misma que, al plantear el aprendizaje fundamentado 

principalmente en la neurociencia, constituye una innovación curricular trascendental 

para fortalecer las habilidades sociales en los infantes. Concluyendo que, aplicar 

estrategias pedagógicas basadas en esta metodología es óptima para el proceso de 

aprendizaje en los niños de la primera infancia. En tal sentido, se propuso un taller de 

capacitación sobre la Pedagogía del Buen Humor para fortalecer el área socio-afectiva, 

dirigido a las docentes del subnivel II. 

 

 

Palabras claves: Pedagogía, humor, neurociencia, habilidades sociales, innovación 

curricular.  
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ABSTRACT 

 

The current research work entitled: "The pedagogy of Good Humor in the strengthening 

of social skills in children of the initial sub-level II, Machala, 2023", was born from the 

need to apply new learning methodologies that motivate children to learn from a good 

mood, having as general objective: to determine the importance of the pedagogy of Good 

Humor for the strengthening of social skills in children of initial education. In order to 

achieve this goal, we resorted to quantitative research, with correlational scope and non-

experimental design, that is, without manipulation of variables, collecting statistical data 

through observation and interview techniques, using as instruments: a questionnaire of 

closed questions and two non-participatory observation guides, which were applied to a 

sample of 3 teachers and 60 children of sub-level II, of the "Simón Bolívar" Basic 

Education School. After the application of the instruments, the main finding was the lack 

of knowledge and the lack of application of the Good Humor pedagogy during the classes, 

which, by proposing learning based mainly on neuroscience, constitutes a transcendental 

curricular innovation to strengthen social skills in infants. In conclusion, the application 

of pedagogical strategies based on this methodology is optimal for the learning process 

in early childhood children. In this sense, a training workshop on the Pedagogy of Good 

Humor was proposed to strengthen the socio-affective area, aimed at teachers of sub-level 

II. 

 

 

Key words: Pedagogy, humor, neuroscience, social skills, curricular innovation.
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INTRODUCCIÓN 

 

A medida que el tiempo avanza, la educación va mejorando y cambiando constantemente, 

se presentan nuevas teorías que favorecen a la enseñanza. De acuerdo con Fernández 

(2014) el humor dentro del contexto educativo permite incentivar la motivación en los 

infantes, en tal sentido, el humor no puede ser usado como un simple acto casual, por el 

contrario, debe tener un propósito direccionado a despertar el interés y curiosidad de los 

niños en el aprendizaje basado en la alegría y optimismo, incluyendo diversidad de 

materiales didácticos para apoyar la implementación de esta metodología, misma que, 

permitirá generar un ambiente positivo, enriquecedor y placentero para los niños. 

 

La pedagogía del Buen Humor es un currículo que brinda un gran aporte en la educación 

permitiendo mejorar la enseñanza y habilidades de estudiantes-docentes, perfeccionando 

el desarrollo de diversas áreas de conocimiento, teniendo en cuenta la actitud que se 

brinda en el salón de clases. Además, tiene un gran impacto durante el aprendizaje, debido 

a que, las innovaciones en la educación trabajan de la mano con la sociedad. Sin embargo, 

no solo beneficia al estudiante, pues también ayuda a que los maestros tengan una guía 

para mejorar su labor y fomentar el sentido del humor en sus clases. 

 

La presente investigación que se realizó para el proyecto de titulación tiene enfoque 

cuantitativo, utilizando la técnica de observación directa y entrevista a docentes de 

Educación Inicial, subnivel II, evidenciando el desconocimiento sobre la pedagogía del 

buen Humor. Mientras que para determinar el desarrollo de habilidades sociales en los 

niños se utilizó únicamente la técnica de la observación directa. 

 

 Para iniciar esta investigación se planteó como objetivo general “Determinar la 

importancia de la pedagogía del Buen Humor en el fortalecimiento de las habilidades 

sociales en los niños del subnivel II, en la ciudad de Machala”; por ello, se expone tres 

objetivos específicos: Primero, fundamentar la teoría de la Pedagogía del Buen Humor y 

las habilidades sociales en los infantes del subnivel inicial II, misma que, se respalda en 

los artículos científicos obtenidos desde bases de datos como: Dialnet, Scopus, Redalyc, 

Scielo, entre otros. Segundo, relacionar la Pedagogía del Buen Humor en el desarrollo de 

las habilidades sociales de los niños a través de datos estadísticos de los instrumentos 

aplicados. Y, por último, diseñar un taller de capacitación dirigido a los docentes sobre 
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actividades didácticas para la aplicación de la pedagogía del Buen Humor mejorando las 

habilidades sociales. 

 

La investigación se encuentra estructurada por cuatro capítulos: El primer capítulo 

puntualiza la problemática, teniendo en cuenta el contexto del objeto de estudio y las 

características de la institución, profesores y estudiantes que son parte de la  muestra del 

proyecto, del mismo modo se menciona la delimitación del problema detallando la falta 

de aplicación de la Pedagogía del Buen Humor a nivel mundial, en América Latina y 

Ecuador, también se menciona los objetivos del trabajo de investigación, estos ayudan a 

definir el propósito de la investigación, por último se manifiesta la justificación. 

 

En el capítulo II, se manifiesta el enfoque diagnóstico del trabajo exponiendo el objeto 

de estudio, permitiendo definir los antecedentes internacionales y nacionales de los 

diferentes trabajos de investigaciones realizados los últimos 5 años; seguido de la matriz 

de consistencia y la tabla de operacionalización de variables. Asimismo, se alega la 

revisión de la literatura científica de antecedentes teóricos; luego se encuentra la 

descripción del proceso de diagnóstico, dando paso a la redacción de las técnicas e 

instrumentos para la recopilación de datos. Y, se expone los análisis de los instrumentos 

aplicados 

 

Dentro del capítulo III, se da a conocer la propuesta de investigación donde, misma que 

consiste en “Diseñar un taller de capacitación sobre la Pedagogía del Buen humor para 

desarrollar las habilidades sociales en los niños”, misma que está dirigida hacia los 

profesores del subnivel inicial II. Por ende, se da a conocer el cronograma y el temario 

que contiene esta capacitación, así mismo para concluir, se describen las fases de 

implementación y los recursos logísticos que se utilizaron durante la investigación. 

 

Por último, el cuarto capítulo corresponde a valorar la factibilidad, misma que ratifica la 

propuesta de las cuatro dimensiones: técnica, económica, social y ambiental. Por otro 

lado, se redactan las conclusiones a las que se ha llegado y sus respectivas 

recomendaciones, con base en los objetivos planteados durante el trabajo. Asimismo, se 

adjuntan los artículos científicos y anexos que respaldan esta investigación. 
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1. CAPÍTULO I: PROBLEMA 

1.1 Contexto del objeto de estudio 

La Real Academia Española RAE menciona que el buen humor se entiende como la 

tendencia a experimentar alegría y complacencia durante un periodo de tiempo, a esto, 

Ortega (como se citó en Escarcena, 2018) añade que, se entiende como humor a la 

cualidad de ser gracioso o de convertir un evento en algo jocoso. En este sentido, hablar 

de Pedagogía del Buen Humor hace referencia a la metodología de aprendizaje cuyo 

fundamento es la alegría y todo aquello que implique diversión a partir de la producción 

de neurotransmisores positivos que permitan aprender desde un buen estado de ánimo.  

 

Por consiguiente, este apartado se centra en la recopilación de estudios realizados, en las 

esferas nacionales e internacionales, sobre la aplicación del buen humor dentro de la 

educación. 

 

Peralta (2008) menciona un caso conocido en España, el de la Fundación General de la 

Universidad de Alcalá, en donde, a partir del 2004, cada año se realizan reuniones 

interdisciplinares para tratar cuestiones relacionadas al humor en el aula y a las estrategias 

para su aplicación. Hecho que evidencia la importancia que está tomando el humor dentro 

del ámbito educativo a nivel mundial, considerándolo como una fuente enriquecedora 

para los infantes, a nivel físico y socio-emocional. 

 

En Latinoamérica, son varios los países que han recalcado la importancia de la pedagogía 

del buen humor como fuente motivadora y potencializadora del proceso de enseñanza-

aprendizaje, tal es el caso de Perú, en donde Escarcena (2018) realizó una tesis orientada 

a determinar la experiencia por parte de las docentes al aplicar el humor durante la 

educación en infantes de 3 a 5 años, pudiendo observar que el humor fue una herramienta 

trascendental para la enseñanza y mantenimiento de las relaciones afectivas aun cuando 

muchos educadores lo emplearon de manera inconsciente.  
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Con lo cual, se puede evidenciar que en muchas ocasiones la aplicación empírica del 

humor en el aula también brinda buenos resultados, sin embargo, es necesario conocer la 

teoría científica, para concientizar acerca de la importancia de esta pedagogía y de este 

modo, tener una mejor orientación al momento de aplicarla. 

 

En Ecuador, la Pedagogía del Humor aún es un tema poco investigado y aplicado dentro 

de las Instituciones Educativas. Existen escasos trabajos relacionados con el estudio del 

humor en la educación, tal es el caso de la “Propuesta didáctica basada en la pedagogía 

del humor para el desarrollo emocional en estudiantes de Educación Inicial, subnivel 2” 

realizada en Quito por Patiño (2020) en cuyo trabajo se destaca el desconocimiento de la 

pedagogía de buen humor como estrategia innovadora de aprendizaje y la necesidad de 

motivar a los docentes a la aplicación del humor dentro de las aulas. Esto debido a que, 

el humor constituye un pilar trascendental para moldear el carácter de los niños y 

ayudarles a enfrentar sus problemas, contribuyendo al aprendizaje significativo. 

 

1.2 Delimitación del problema 

 

El lugar seleccionado para la presente investigación ha sido la escuela de Educación 

Básica “Simón Bolívar”, dedicada a la educación mixta en los niveles de Inicial, 

Preparatoria y Básica durante muchos años, caracterizada por una buena formación de los 

alumnos desde la primera infancia, sin embargo, entre sus metodologías de enseñanza-

aprendizaje no se aplica la pedagogía del buen humor, la cual, siendo una estrategia que 

mejora las habilidades de los infantes a nivel físico-psíquico-emocional y social, se 

constituye como un elemento necesario dentro de las instituciones educativas sobre todo 

durante la primera infancia. 

 

Para Fernández (2016) la falta de aplicación del humor como una pedagogía educativa 

deriva de varias causas, entre las cuales se puede mencionar: la falta de información sobre 

la teoría de la Pedagogía del Buen Humor, la falta de empatía, la carencia de dinamismo 

y un ambiente adecuado en el salón de clases. En referencia al desconocimiento por parte 

de los docentes que laboran en la institución educativa, acerca de esta práctica 

pedagógica, es importante considerar que, pese a que existen diversas aproximaciones 
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hacia la importancia del humor en la educación, esta es una temática aún poco investigada 

y analizada, por tanto, es poco valorada dentro de las aptitudes docentes.  

 

De igual forma, Fernández (2019) considera que entre los efectos que se pueden generar 

a raíz de la falta de aplicación sobre la Pedagogía del Buen Humor encontramos: la poca 

interacción entre alumno-docente, el déficit de una enseñanza de forma dinámica y la 

falta de un aprendizaje significativo. En la actualidad, los docentes no imparten sus clases 

basadas en la Pedagogía del Buen Humor, por lo cual no realizan una adaptación hacia 

esta metodología para enseñar de manera positiva y placentera a sus estudiantes, 

olvidando que, factores como la diversión contribuyen al proceso de asimilación, base 

para que cualquier tipo de aprendizaje resulte significativo en los educandos.  

 

Por tanto, en esta investigación se pretende dar a conocer la importancia de la Pedagogía 

del Buen Humor a través de un taller de capacitación, dirigido a los docentes de 

Educación Inicial, que contenga estrategias y directrices para su debida aplicación en las 

aulas de clases, concientizando la trascendencia e impacto que esta tiene para desarrollar 

destrezas en los niños, por tanto, en el campo educativo, considerando lo expresado por 

Arcos (2017), respecto a que el buen humor mejora la actitud positiva, proporciona un 

clima distendido y agradable, fortalece las actitudes de empatía del docente, desarrolla 

las destrezas y habilidades y permite el disfrute del ambiente escolar que contribuyen a la 

motivación, el autoestima y coadyuva al aprendizaje de manera significativa. 

 

1.1.1 Formulación del problema. ¿Cuál es la importancia de la aplicación de la pedagogía 

del Buen Humor en el desarrollo de habilidades sociales en los niños del subnivel inicial 

II? 

 

1.1.2 Problemas específicos 

● ¿Cuáles son los autores que fundamentan la importancia de la pedagogía del Buen 

Humor en Educación Inicial y las habilidades sociales? 

● ¿Cómo se relaciona la pedagogía del Buen Humor con las habilidades sociales 

mediante los datos estadísticos de los instrumentos aplicados? 
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● ¿Qué propuestas interactivas se podrían plantear en un taller de capacitación para 

motivar la aplicación de la pedagogía del Buen humor en educación inicial? 

 

1.3 Objetivos de investigación 

 

1.3.1 General. Determinar la importancia de la pedagogía del Buen Humor en el 

fortalecimiento de las habilidades sociales en los niños de educación inicial. 

 

1.3.2 Específicos 

● Fundamentar la teoría de la Pedagogía del Buen Humor y las habilidades sociales 

en los niños del subnivel inicial II 

● Relacionar la pedagogía del Buen Humor en el fortalecimiento de las habilidades 

sociales de los niños a través de datos estadísticos de los instrumentos aplicados. 

● Diseñar un taller de capacitación dirigido a los docentes del subnivel II, de 

Educación inicial, mediante actividades didácticas, para el conocimiento e 

implementación sobre la pedagogía del Buen Humor, contribuyendo al 

fortalecimiento de habilidades sociales en los infantes. 

 

1.4  Justificación 

 

Los motivos del presente trabajo de investigación se focalizan en la falta de aplicación 

sobre la Pedagogía del Buen Humor por parte de los docentes en Educación Inicial, como 

estrategia del proceso de enseñanza aprendizaje, para desarrollar el área socio afectiva 

desde esta pedagogía. En la actualidad, en la educación, a pesar de mencionar al 

constructivismo se evidencia la perspectiva tradicionalista de dominancia y dependencia 

en la ejecución de actividades y con ello el poco desarrollo de la personalidad.  

 

Es por ello que, la actual investigación surge del desconocimiento de la Pedagogía del 

Buen Humor por parte de los docentes, originando una falta de implementación en 

estrategias y métodos innovadores que permitan desarrollar destrezas y personalidad en 

los infantes, para despertar el interés durante la enseñanza-aprendizaje mediados por la 

actitud positiva. De la misma manera, luego de una cuarentena debido a la pandemia del 

COVID-19, las personas han desarrollado mecanismos de defensa depresivos, asociales 
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y aislados, por lo cual se han visto disminuidas las posibilidades de conseguir un buen 

resultado académico y emocional, impidiendo la empatía y la interacción entre alumno-

docente. 

 

La información recopilada en este proyecto está basada en investigaciones verificadas 

que permiten comprender la importancia de utilizar esta metodología para ayudar a los 

docentes en la creación de ambientes agradables y dinámicos para los estudiantes; además 

puede ser aplicada como proceso de investigación en el lugar detectado, por lo cual se 

propone la creación de una capacitación a los profesores para dar a conocer la pedagogía 

del Buen humor, de modo que, sea aplicada en el salón de clases. Además, partiendo de 

esta pedagogía, como una herramienta innovadora, se contribuirá en futuros rediseños en 

la educación y en mejorar la enseñanza por parte de los maestros de Educación Inicial, 

favoreciendo el aprendizaje de los educandos.  

 

La población beneficiaria en este trabajo de investigación son los estudiantes de subnivel 

II de la Escuela de Educación Básica “Simón Bolívar” debido a que a mediante la 

pedagogía del Buen Humor se contribuye a la producción de neurotransmisores positivos 

que permiten el aprendizaje desde un buen estado de ánimo. De igual manera, el 

conocimiento de esta pedagogía innovadora, que actualmente no es utilizada en nuestro 

contexto educativo, debe ser aplicada para todos los niños, teniendo en cuenta el perfil de 

Educación Inicial, que va desde los 0 hasta los 6 años de edad.  

 

Por lo tanto, los docentes de este nivel necesitan comprender esta metodología para 

ejecutarla como una estrategia dentro de las jornadas diarias, ayudando a que los niños 

estén motivados, a mejorar la empatía, con un comportamiento adecuado y dispuestos a 

aprender lo impartido por sus educadores. Del mismo modo, este análisis, sobre la 

Pedagogía del Buen humor, beneficiará a los padres de familia y tutores interesados en 

conocer cómo potenciar las habilidades y destrezas de los infantes utilizando ambientes 

y recursos agradables. 

 

Además, esta investigación pretende ser un referente, a nivel educativo, por medio de la 

que se consiga un cambio trascendental en la metodología educativa, es decir, que se logre 

dejar de lado las estrategias monótonas en la educación inicial para dar paso al buen 
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humor como pedagogía innovadora y beneficiosa para la enseñanza, considerando que, 

este estudio tiene bases científicas desde la neurociencia, coadyuvando a desarrollar 

técnicas y pedagogías, ayudando a potencializar las habilidades y destrezas, iniciando 

desde un comportamiento adecuado y predispuesto en los estudiantes, permitiendo que 

los docentes conozcan a profundidad la metodología para obtener buenos resultados y 

consolidar el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando como base la Pedagogía de 

Buen Humor. 

 

En cuanto al beneficio personal, se destaca, en primer momento, el hecho de que se podrá 

afianzar conocimientos y reforzar la formación teórico-profesional para en un futuro 

poderla aplicar en el campo laboral. Cabe mencionar que este tema ha salido desde la 

curiosidad de las autoras de esta investigación, a partir de una asignatura denominada 

Teoría y diseño del currículo de preparatoria puesto que, en aquel entonces se estudió los 

currículos de la primera, segunda y tercera generación, lo que implicaba que esta 

pedagogía es una de las más contemporáneas en la educación, caracterizándose 

principalmente por la empatía con el desarrollo socio-afectivo de los niños. De igual 

manera, a nivel profesional, va a posibilitar una construcción del aprendizaje a partir del 

buen estado de ánimo de los niños, mejorando aspectos que antiguamente no se podía 

desde la perspectiva tradicionalista. 

 

2. CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

2.1. Enfoques diagnósticos 

En este capítulo, a través del diagnóstico se podrá conocer los motivos de la investigación, 

determinando la naturaleza del problema, así como los antecedentes del objeto de estudio, 

sustentado en trabajos académicos de tesis realizadas a nivel internacional y nacional. 

 

2.1.1 Antecedentes de la investigación.  Al hablar de Pedagogía del Buen Humor se hace 

referencia a la metodología de aprendizaje cuyo fundamento es la alegría y la creación de 

espacios y situaciones que implican la producción de neurotransmisores positivos, tales 

como la serotonina, dopamina y adrenalina, los cuales aportan energía al cuerpo e 

incrementan la actividad cerebral, contribuyendo así al proceso de aprendizaje. Por 



 

- 24 - 

 

consiguiente, este apartado se centra en la recopilación de estudios realizados, a nivel 

internacional y nacional, sobre la aplicación del buen humor como herramienta 

pedagógica. 

 

2.1.1.1 Antecedentes Internacionales. A nivel internacional, se puede mencionar en 

primer lugar a Manzur, et al. (2019), mismo que, en su estudio se basó en “las 

características que adjudican las educadoras de párvulo al humor como instrumento 

pedagógico”, con el objetivo de especificar las cualidades que deben poseer las 

educadoras al hacer uso del humor como una ayuda u obstáculo en el aprendizaje. Para 

poder diferenciar los tipos de estilos utilizados en los salones de clases, entre ellos destaca 

el cómico porque permite potencializar el aprendizaje en los infantes. La investigación se 

realizó desde el nivel descriptivo no experimental, utilizando encuestas dirigidas a los 

docentes en la Región Metropolitana, obteniendo resultados positivos al integrar el humor 

durante el desarrollo de las clases porque permite potencializar los aprendizajes en los 

niños. 

 

Herrera y Lavado (2021) realizaron un estudio en base a “los estilos de humor 

predominantes en docentes de nivel preescolar”, debido a que, estos ofrecen un ambiente 

agradable para aprender en el salón de clases, beneficiando el desarrollo de los niños en 

sus primeras edades, dando paso a una mejor construcción de conocimientos. Con la 

finalidad de dar a conocer los estilos de humor que sobresalen en los maestros, desde el 

nivel descriptivo, aplicando el instrumento “Humor Styles Questionnaire" (HSQ). Donde 

los autores evidenciaron que los docentes del nivel preescolar si hacen uso de los estilos 

de humor en el desarrollo de sus clases. 

 

Asimismo, encontramos a Gutiérrez y Ñahuinlla (2020) que proponen un taller de 

pedagogía del humor donde se fortalezca la expresión de las emociones básicas en los 

niños de 4 años, con el objetivo de explicar cómo la pedagogía del humor ayuda de 

manera significativa a reducir la expresión negativa en las emociones de los alumnos. 

Este estudio fue diseñado desde la parte pre-experimental con enfoque cuantitativo, 

utilizando la lista de cotejo a los infantes. Los datos que se recopilaron reflejan la 
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influencia de la pedagogía del humor en el salón de clases, ayudando a mejorar las 

emociones básicas positivas de los alumnos. 

 

2.1.1.2 Antecedentes Nacionales. A nivel nacional, aún son escasos los trabajos en 

relación a la Pedagogía del Buen humor, sin embargo, existen algunos autores que se han 

dedicado a su estudio dado la trascendencia de esta metodología para la contribución en 

el desarrollo integral del infante. Patiño (2020) en su trabajo “Humor para el desarrollo 

emocional en estudiantes de educación inicial, subnivel 2” destaca la importancia de la 

aplicación del buen humor dentro de las clases, considerando que a través de la Pedagogía 

del Buen humor se modificar el comportamiento de los infantes, contribuyendo a su 

desarrollo. Siendo así, su principal finalidad consistió en el diseño de una propuesta 

didáctica que tuviera como base el humor, beneficiando el área socio-emocional de los 

infantes. Para ello, se realizó un estudio proyectivo, utilizando las técnicas de encuesta y 

observación. De la investigación se pudo concluir que, la pedagogía del Buen Humor 

dentro del ámbito educativo infantil contribuirá a una mejora del mismo, puesto que, 

constituye una técnica innovadora, que despierta el interés de los infantes por aprender.  

 

Por su parte, Rodríguez (2022) realizó un estudio denominado “El humor como un medio 

de aprendizaje”, en el que se busca determinar, principalmente, su definición y las teorías 

que fundamentan sus beneficios en el fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje. Para 

ello, el autor utilizó el enfoque cualitativo y el método deductivo, con la técnica del 

análisis de contenido de 41 documentos bibliográficos de diversas bases de datos, 

concluyendo que, el humor contribuye en el ámbito educativo, especialmente al 

transformar significativamente la relación docente-estudiante, de una manera más cálida 

y humanista.  

 

Asimismo, Andrade y Cordones (2020) en su trabajo “El humor como herramienta de 

enseñanza en el desarrollo de la motivación en niños y niñas de 4 a 5 años en la Unidad 

Educativa Victoria Vásconez Cuvi - Simón Bolívar - Elvira Ortega” destaca la 

trascendencia del humor, a nivel educativo, como una herramienta para contribuir en el 

desarrollo motivacional de los niños. Desde el enfoque cuantitativo, el autor aplicó una 

“escala de motivación” con la finalidad de medir el nivel de motivación de los infantes 

tras realizar actividades que incluyan el humor y con los resultados de este estudio se 
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pudo concluir que el buen estado de ánimo es un medio útil para la motivación durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, generando empatía entre educador-educando.



 

- 27 - 

 

2.2 Análisis del problema, matrices de consistencia y de operacionalización de variables 

 

Tabla 1: Matriz de consistencia 

TEMA: Aplicación de la pedagogía del Buen Humor 

 

TÍTULO: 
La pedagogía del Buen Humor en el desarrollo de habilidades sociales en los niños del subnivel inicial II 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLE 

 

Problema general 

 

Objetivo general 

 

Hipótesis general 

 

Variable independiente 

 

¿Cuál es la importancia de la 

pedagogía del Buen Humor en el 

desarrollo de habilidades sociales 

de los niños del subnivel inicial 

II? 

 

 

Determinar la importancia de 

la pedagogía del Buen Humor 

en el desarrollo de las 

habilidades sociales en los 

niños del subnivel inicial II. 

 

Existe una relación entre la 

pedagogía del Buen Humor y el 

desarrollo del aprendizaje 

significativo en los niños del 

subnivel inicial II. 

 

 

Pedagogía del Buen Humor 

“El humor en clase…genera un estilo de 

enseñanza-aprendizaje, ayuda a pensar y 

potenciar la creatividad y, sobre todo, 

nos sirve de ayuda como educadores 

para controlar los conflictos y aliviar las 

tensiones” (Fernández, 2019, p.192). 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Variable dependiente 
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1. ¿Cuáles son los autores que 

fundamentan la pedagogía del 

Buen Humor y las habilidades 

sociales? 

2. ¿Cómo se relaciona la 

pedagogía del Buen Humor en las 

habilidades sociales mediante los 

datos estadísticos? 

3. ¿Cómo motivar la aplicación 

de actividades didácticas que 

permitan la implementación de la 

pedagogía del Buen humor en 

Educación Inicial? 

 

1. Fundamentar la teoría de la 

Pedagogía del Buen Humor y 

las habilidades sociales en los 

niños del subnivel inicial II 

2. Relacionar la Pedagogía del 

Buen Humor y las habilidades 

sociales de los niños a través 

de datos estadísticos. 

3.Diseñar un taller de 

capacitación sobre actividades 

didácticas para la aplicación 

de la pedagogía del Buen 

Humor mejorando las 

habilidades sociales. 

1.Demuestra la fundamentación 

teórica la importancia de la 

pedagogía del Buen Humor y 

las habilidades sociales en los 

infantes. 

2. Se evidencia la relación entre 

la Pedagogía del Buen Humor y 

las habilidades sociales 

mediante datos estadísticos. 

3. El diseño de un taller de 

capacitación sobre la aplicación 

de actividades didácticas 

contribuye a la implementación 

de la pedagogía del Buen 

Humor en educación inicial  

Habilidades sociales 

Las habilidades sociales son aquellas que 

influyen en el autoestima, 

comportamiento o roles que emplee, sea 

en la infancia o en la vida adulta. 

Además, incide en varios ámbitos, es 

decir, a nivel educativo, familiar y social 

(Almaraz et al., 2019). 

Fuente: Cabrera y Gaona (2023). 
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Tabla 2 

Matriz de operacionalización de las variables. 

Tema: La Pedagogía del Buen Humor 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacionalización 

      Variables Dimensiones Indicadores Técnicas 

“El humor en 

clase…genera un 

estilo de 

enseñanza-

aprendizaje, ayuda 

a pensar y 

potenciar la 

creatividad y, 

sobre todo, nos 

sirve de ayuda 

como educadores 

para controlar los 

conflictos y aliviar 

las tensiones que 

se generan 

cotidianamente” 

(Fernández, 2019, 

p.192). 

 

A través de 

esta investigación 

se dará a conocer 

los fundamentos, 

funciones, teorías 

fundamentales, 

estilos y el sentido 

de la pedagogía del 

buen humor estos 

contribuyen en el 

desarrollo de la 

segunda variable 

sobre las 

habilidades 

sociales 

Pedagogía del 

Buen Humor 

Funciones del buen 

humor 

1. Motivadora 

2. Distensión ante el conflicto 

3. Diversión 

4. Intelectual 

5. Creativa e imaginativa 

6. Pedagógica 

Entrevista 

estructurada: 

 Cuestionario 

de preguntas 

cerradas a 

los docentes 

 

 

Observación directa 

no participativa: 

 Guía de 

observación 

a docentes 

Estilos del sentido 

del Humor 

1. Afiliativo 

2. Mejoramiento personal 

3. Agresivo 

4. Descalificación personal 

Fundamentos de la 

pedagogía del 

Buen Humor 

1. Patch Adams 

2.Fundamentos filosófico 

antropológico-cultural 

3.Fundamento biológico: 

Neurociencia- terapéuticos 

4.Fundamentos psicopedagógicos: 

Psicológicos, educativos 

Teorías que 

fundamentan la 

aplicación del 

humor en el 

contexto educativo 

1.Inteligencia emocional de 

Goleman 

2.Educación emocional de 

Bisquerra 

3.Psicología humanista de Rogers 

4.El desarrollo psicosocial de 

Erick Erickson 
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Factores 

curriculares de una 

pedagogía del 

Buen Humor 

1. Ambiente humano 

2. Ambiente físico 

3. Planificación 

4. Recursos 

   Estrategias para la 

aplicación de la 

pedagogía del 

Buen Humor 

1. Rincón del Buen humor 

2. Teatro de títeres 

3. Globoflexia 

4. Cuentos graciosos 

5. Técnicas de relajación 

6. Risoterapia 

 

Las habilidades 

sociales son 

aquellas que 

influyen en el 

autoestima, 

comportamiento o 

roles que emplee, 

sea en la infancia 

o en la vida 

adulta. Además, 

incide en varios 

ámbitos, es decir, 

a nivel educativo, 

familiar y social 

(Almaraz et al., 

2019). 

Tomando 

en cuenta la 

variable de las 

habilidades 

sociales, se 

abordará las etapas, 

tipos, 

características, ejes 

y paradigmas que 

intervienen dentro 

del mismo. 

Habilidades   

sociales 

Enfoques 1. Enfoque psicosocial de 

Erickson 

2.Enfoque ecológico de 

Bronfenbrenner 

3. Aprendizaje social de Bandura 

4.Teoría sociocultural de 

Vygotsky 

Observación directa 

no participativa: 

 Guía de 

observación 

a los niños 

del subnivel 

Inicial II 

 Componentes 1. Componente Cognitivo 

2. Componente Fisiológico 

3. Componente conductual 

Tipos de 

habilidades 

sociales 

1. Asertividad 

2. Comunicación 

3. Autoestima 

4. Empatía 

Factores que 

influyen en las 

habilidades 

sociales 

1. Cultura o entorno social 

2. Familia 

3. Docentes 

4. Pares o compañeros 

Fuente:  Cabrera y Gaona (2023).
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2.3  Bases teóricas 

 

2.3.1 Pedagogía del Buen Humor. Vega (2018) menciona que, etimológicamente la 

pedagogía proviene de la comisión griega paidos: niño y –agein: guiar. Adicional a esto, 

para Touriñán (2022) la pedagogía se constituye como “el conocimiento de la educación” 

(p. 60), Es decir, la pedagogía, fundamentalmente está orientada al desarrollo educativo 

del niño, y al conceptualizarse como el conocimiento de la educación, involucra también 

todo el conjunto de métodos, técnicas y procesos necesarios para contribuir a la calidad 

del ejercicio educativo. 

 

Según Ripoll (2021) la pedagogía involucra conocimientos imprescindibles en la 

adquisición de las habilidades que deben poseer los docentes para generar impactos 

positivos en los educandos, buscando siempre dar respuesta a las necesidades y cambios 

que surgen en la sociedad. Por tanto, la pedagogía será la que guíe al docente en su 

desarrollo profesional, favoreciendo su capacidad de creatividad, innovación, y 

comprensión de la importancia del por qué y para qué de la educación, especialmente en 

la etapa infantil, siendo la base del desarrollo de los discentes. 

 

Respecto al humor, Fernández (2019) considera que el humor es un estado anímico que 

genera una determinada forma de actuar. Es decir, el humor es la actitud con la que se 

afrontan las situaciones del día a día, desde el positivismo o la frustración y pesimismo. 

Para ver la vida de forma positiva es necesario el buen humor. En tal sentido, crear 

ambientes con buen humor dentro de las aulas permite la construcción y desarrollo de 

relaciones sociales basadas en la afectividad, buscando la manera de implicarse los unos 

en el mundo de los otros a través de la risa y la empatía (Muñoz y Nieves, 2020). De 

modo que, la educación parte de sentimientos afables, enfatizando en el surgimiento de 

emociones gratas como medio de interacción social y de pertenencia al grupo. 

 

En este sentido, González (2009) menciona que el buen humor como pedagogía educativa 

consiste primordialmente en la incorporación del buen humor al campo pedagógico, 

procurando que sea algo natural, sistemático y sostenido, con la finalidad de desarrollar 

una mejor manera de enfrentar los desafíos que se le presenten y un mejor desarrollo 

cognitivo, aprendiendo y enseñando desde la alegría. Así, la pedagogía del buen humor, 
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también llamada pedagogía de la alegría o pedagogía positiva, más que en actividades 

humorísticas o jocosas, se basa en la enseñanza desde la visión positiva de cada situación 

y acontecimiento, que debe surgir de forma espontánea, pero con la intencionalidad de 

generar mejores ambientes de aprendizaje e interacción social en los infantes.  

 

Asimismo, Lerma (como se citó en Cobela, 2020) añade que “Una pedagogía de la 

alegría,..., es esforzada pero no aburrida, deportiva en el espíritu de superación y generosa 

en sus efectos; permite vivir más intensamente el gozo de educar…” (p. 158), de tal modo, 

pese a su carácter espontáneo, la aplicación intencional de esta pedagogía requiere del 

dominio y adecuado conocimiento de sus bases conceptuales y aplicativas, de manera que 

pueda ser insertada de la forma adecuada, aprovechando los beneficios y efectos positivos 

que implica en el desarrollo personal y social del infante, permitiéndole disfrutar del 

ejercicio educativo, tanto a los discentes como a los docentes puesto que aprenderán 

contentos y enseñarán con alegría, respectivamente. 

 

2.3.1.1 Funciones del Buen humor. El uso del humor en el contexto educativo tiene una 

finalidad positiva, porque permite mejorar, enseñar, ayudar en el aprendizaje y el 

desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes. Debido a su influencia, se puede 

mencionar algunas de las funciones que realiza el buen humor a nivel escolar. 

 

2.3.1.1.1 Motivadora. Esta función permite avivar el interés y el entusiasmo durante la 

realización de las actividades. Para lo cual, los estudiantes aumentan el gusto por aprender 

y comprenden con base a las necesidades de su entorno o alguna nueva temática que se 

esté enseñando (Ibáñez, 2020). Una de las razones para utilizar esta función en las clases 

es la contribución para mantener a los alumnos atentos, generando un ambiente agradable 

y fomentando la curiosidad por aprender cosas nuevas. 

 

2.3.1.1.2 Distensión ante el conflicto. Es fundamental la distensión y el alivio como parte 

de las funciones de la risa, así también, con el humor. Estos elementos se complementan 

actuando como una válvula de escape ante cualquier situación conflictiva, porque ayudan 

a liberar la tensión, a relajar y calmar preocupaciones de manera pacífica (Ibáñez, 2020). 
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Una de las maneras de hacer frente a situaciones conflictivas es hacer uso de esta función 

porque nos permite intervenir de manera tranquila y solucionarlas evitando conflictos. 

 

2.3.1.1.3 Diversión. La intervención de la diversión es esencial, porque esta función 

contribuye a experimentar diversas sensaciones de alegría y satisfacción, también se 

encuentra estrechamente relacionada con el placer, permitiendo que las personas se 

sientan bien al momento de convivir y socializar (Ibáñez, 2020). La compañía de otras 

personas debe ser agradable y placentera, para lo cual, es importante la intervención de la 

diversión porque aporta en la creación de un ambiente satisfactorio para todos.  

 

2.3.1.1.4 Intelectual. Dentro de la parte intelectual encontramos: la cognición, memoria 

y emoción, mismas que se encuentran vinculadas, el humor, por su parte, es considerado 

como una actitud y la risa como la expresión emocional que influyen en la memoria y en 

las conexiones neuronales (sinapsis), formando la función intelectual (Fernández, 2021). 

La aplicación del humor en el nivel educativo brinda varios beneficios, entre ellos, 

mejorar el desarrollo de la memoria y los procesos cognitivos en los estudiantes, 

permitiendo que el docente pueda valerse del mismo como estrategia para aumentar la 

actividad sináptica en los estudiantes y lograr una mejor recepción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

2.3.1.1.5 Creativa e imaginativa. Existen varias inteligencias y pensamientos, estas 

intervienen en la función creativa y en la estimulación del pensamiento divergente 

permitiendo que los estudiantes realicen nuevas conexiones mediante el sentido del 

humor teniendo envuelto el valor, la expresión y la intuición, puesto que, estas son las 

características que debe poseer una persona creativa (J. Fernández, 2008, p.78; como se 

citó en A. Fernández, 2021). La imaginación y la creatividad cumplen un rol importante 

en la educación, ayudan a que los alumnos puedan crear y expresar de manera espontánea 

sus ideas por lo cual se ve beneficiado el desarrollo del pensamiento creativo, utilizando 

el humor como medio para potencializar las actividades creativas. 

 

2.3.1.1.6 Pedagógica. El humor dentro de la pedagogía es considerado como innovación 

creadora porque el objetivo es que las clases se realicen con sentido del humor, donde los 

docentes la apliquen teniendo en cuenta valores como la solidaridad, justicia, cooperación 
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y paz, permitiendo realizar modificaciones en la sociedad mediante esta función (J. 

Fernández, 2008, p. 78; como se citó en por A. Fernández, 2021). El humor es una 

herramienta que puede ser utilizada en la educación para brindar un ambiente ameno e 

influir en los principios de los estudiantes. 

 

2.3.1.2 Estilos de humor. Los estilos de humor surgieron debido a las diferentes maneras 

de interpretar en cada persona. Dentro de los estilos intervienen factores que influyen en 

la comprensión de un chiste o broma de los demás (Eysenck, 1942, como se citó en 

Putrino, et al., 2018). Por su parte, el autor Martín et al. (2003, como se citó en Putrino, 

et al., 2018) creó un cuestionario llamado "Humor Styles Questionnaire" que permite 

evaluar los cuatro estilos de humor en las personas, de estos, dos brindan beneficios en el 

bienestar psicosocial y los otros restantes son perjudiciales. Por lo tanto, estos tipos de 

humor influyen en el nivel educativo y en la interacción social que existe entre los 

estudiantes ya sea de manera positiva o negativa, por lo cual, es necesario que los docentes 

tengan en consideración dichos estilos. 

 

2.3.1.2.1 Afiliativo. Este estilo favorece en la vinculación social, caracterizando a quienes 

lo poseen como personas animadas, con buena energía, extremadamente sociables y con 

facilidad para mejorar el ambiente de forma creativa, especialmente mediante chistes. 

Aunque su humor se fundamenta en su propio punto de vista cumpliendo con el objetivo 

de hacer sentir en confianza a las personas de su entorno.  

 

El estilo afiliativo contribuye a desarrollar actitudes más tolerantes y reforzar las 

relaciones como grupo, ayudando a generar emociones positivas (Marchezin, 2018, como 

se citó en Herrera y Lavado, 2021). Este tipo de humor es considerado como uno de los 

que ayudan a las personas a nivel psicosocial porque permite que exista la socialización 

con los demás teniendo en consideración que las otras personas se sientan en confianza, 

contribuyendo así, al desarrollo de la empatía con los individuos de su entorno. 

 

2.3.1.2.2 Mejoramiento personal. Este tipo de humor no pretende dañar a nadie. Pero 

tiene un punto de vista desde el lado general de la vida ayudando a mejorar la 

socialización y la tolerancia. Para lo cual, las personas que poseen este tipo de humor 

realizan burlas de las incongruencias de la vida. Además, es utilizado como un regulador 
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de las emociones y a la vez evita que se den emociones negativas (Putrino et al., 2018). 

Este estilo de humor permite que las personas tengan otra perspectiva cuando se 

encuentren en alguna situación difícil o estresante, motivando a la búsqueda de soluciones 

para poder afrontar dicha situación, de manera positiva. 

 

2.3.1.2.3 Agresivo. Las personas que poseen este estilo de humor hacen uso del sarcasmo, 

la ironía y también les agrada humillar a las otras personas, debido a que, lo realiza de 

forma ofensiva y hostil hacia los otros. Para lo cual, se considera un estilo de humor de 

hostilidad y agresividad que tiende a lastimar a las otras personas teniendo como 

consecuencias el daño de las relaciones sociales (Putrino et al., 2018). Por lo tanto, este 

es uno de los humores que se debe evitar en nivel educativo porque no aporta cosas 

positivas en los estudiantes, es decir, se lo usa de manera ofensiva y puede formar malos 

entendidos teniendo como consecuencias conflictos entre los actores educativos. 

 

2.3.1.2.4 Descalificación personal. Este hace referencia a que las personas lo utilizan para 

despreciar a otros individuos o son usados para realizar burlas en contra de ellos donde 

los ridiculiza o menosprecia sin tomar en cuenta los sentimientos de las personas, puesto 

que, este tipo de mofas pueden ocasionar una baja autoestima o llegan hacer víctimas de 

bullying (Losada y Lacasta, 2019). Por ende, los docentes deben evitar la utilización de 

este tipo de humor e intervenir al momento que se evidencia algún acto de burla donde se 

humille a un estudiante, porque con el tiempo esto afecta a nivel psicológico y emocional 

en las personas. 

 

2.3.1.3 Fundamentos de la pedagogía del Buen Humor. Como lo menciona Ortiz (2018) 

utilizar el Buen Humor dentro del campo educativo “ha sido favorable en todos los 

niveles de enseñanza y en los diferentes grupos etarios, por su efecto beneficioso en lo 

cognitivo y en lo afectivo” (p. 345), es decir que, el buen humor no hace acepción de 

edades ni de características singulares, por el contrario, puede ser empleado para 

potenciar el desarrollo del ser humano, integralmente. Puesto que, permite la producción 

de neurotransmisores positivos que benefician el aprendizaje y el establecimiento de 

relaciones desde la empatía.  Por tanto, es necesario profundizar en los fundamentos que 

la respaldan, empezando por la conceptualización del humor y de su aplicación 

pedagógica.  
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2.3.1.3.1 Patch Adams. El doctor Patch Adams, dio una gran difusión a la utilización del 

humor como medio terapéutico, proponiendo que la alegría constituye la verdadera 

revolución para que el mundo cambie, y planteando diversos recursos para motivar la 

alegría, por ejemplo, el personaje del payaso, a quien catalogó como un personaje lleno 

de magia, aceptado universalmente y, por tanto, medio certero para acercarse a las 

personas y motivarlos a ser parte de la sociedad activa (Peralta, 2008). Y aun cuando sus 

estudios y postulados fueron dirigidos al área terapéutica, han servido de base y 

motivación para el estudio del buen humor también como recurso pedagógico, que puede 

ser insertado dentro del aula con la finalidad de favorecer el desarrollo integral del infante, 

especialmente en el área social. 

 

2.3.1.3.2 Fundamentos filosófico-antropológico-cultural. Peralta (2008) señala que 

incorporar el buen humor como parte del desarrollo integral del ser humano, desde una 

visión positiva, se basa en la consideración de este como una característica innata del ser 

humano y que, por tanto, está presente en su diario vivir, pudiendo adquirir múltiples 

utilizaciones, que dependen de las diferentes comprensiones y apreciaciones del mismo, 

en base a diversos factores físicos, sociales y psicológicos. En este sentido, el humor es 

una concepción estrechamente ligada a las características de cada cultura y de cada 

individuo, por tanto, su utilización dentro del aula infantil debe considerar dichas 

particularidades. 

 

2.3.1.3.3 Fundamento biológico. Dentro de los fundamentos biológicos es necesario 

hablar de la neurociencia y de los aportes terapéuticos que brinda la aplicación del buen 

humor. Sánchez y Álvarez (2022) mencionan que el clima dentro del aula debe estar 

cargado de actividades que provoquen alegría, admiración y satisfacción, generando un 

ambiente emocionalmente positivo, puesto que ello provoca la activación cerebral 

límbica, esto a su vez, estimula la amígdala, produciendo dopamina y acetilcolina, 

neurotransmisores encargados del intercambio de información neuronal, facilitando el 

aprendizaje y la memoria a largo plazo, con motivación, autoconfianza y autoestima.  
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A través del humor, se puede estimular la producción de neurotransmisores importantes 

para el aprendizaje significativo y el fortalecimiento de las habilidades sociales, por ende, 

es fundamental que el docente plantee actividades que involucren diversas emociones y 

ambientes positivos para los niños.  

 

El humor se da por interacción entre los dos lóbulos cerebrales, siendo el hemisferio 

derecho más artístico y analógico, mientras que, el izquierdo más analítico y lógico, en el 

contexto del humor se produce primero un análisis de la situación para después dar una 

respuesta analógica, desencadenando en una confrontación entre la parte analítica y la 

respuesta analógica, provocando la risa, como resultado del humor (León, 2020). De 

modo que, la utilización del humor beneficia tanto el área lógica como analógica, 

permitiendo que los niños puedan enriquecer su pensamiento convergente y divergente a 

través de actividades que contengan componentes humorísticos, por tanto, es un aspecto 

que debe ser tomado en consideración por los docentes de Educación Inicial, 

concediéndole un rol protagónico, al igual que se lo ha hecho con otras metodologías, 

como la del juego-trabajo, por mencionar un ejemplo.  

 

A lo cual, Peralta (2008) añade que, la serotonina es un neurotransmisor producido de 

manera natural, especialmente al reír y que ayuda al disminuir el estrés al inhibir la 

sobrecarga de energía cerebral. Asimismo, menciona que la risa contribuye al equilibrio 

químico de la sangre e incremento de la activación de las células blancas, provocando un 

aumento en la producción de químicos necesarios para la atención y la memoria. Por 

tanto, la aplicación de actividades y recursos basados en la pedagogía del Buen Humor 

permitirá una mayor activación de los neurotransmisores encargados de que los infantes 

se encuentren mayormente predispuestos a participar del proceso de enseñanza-

aprendizaje de manera diligente, enfatizando, no la memorización de contenidos, sino en 

la mejor receptividad, a nivel cerebral, de lo enseñado.  

 

Asimismo, Losada y Lacasta (2019) señalan que, el humor puede utilizarse como un 

medio terapéutico debido a que permite la canalización de hechos traumáticos, 

proporcionando experiencias significativas que coadyuven a la superación de estas, a 

través de un recurso expresivo de carácter universal. En la etapa inicial, las emociones y 

la subjetividad de los niños, teniendo en cuenta las características del pensamiento del 
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niño en esta etapa (simbólico, inductivo, transductor), juegan un papel trascendental en 

la construcción de aprendizajes significativos, siendo el humor un recurso pedagógico 

fundamental, sumado a que puede ayudar en la superación o asimilación de situaciones 

que puedan estar padeciendo los infantes en el entorno externo a la escuela.  

 

Peralta (2008) añade que, mediante la risa se puede contrarrestar el padecimiento de 

diversas enfermedades, puesto que, genera estados de ánimo positivos, que, a más de 

contribuir a mantener el cuerpo sano, ayuda al mejoramiento de la salud. De modo que, 

la risa siendo un acto tan natural e innato al ser humano, se constituye también como un 

aliado en el área de la salud al poder aplicarla como una medicina y medio terapéutico. 

 

2.3.1.3.4 Fundamentos psicopedagógicos. Dentro de los fundamentos psicopedagógicos 

se incluyen los psicológicos y educativos. En referencia a los fundamentos psicológicos, 

para Peralta (2008) la risa, a más de producir sensaciones más placenteras, promueve 

comportamientos positivos como el juego, la interacción social y el aprendizaje, 

coadyuvando al desarrollo de conductas resilientes. Por tanto, es importante que los niños 

crezcan en un ambiente positivo, donde el humor, más que un elemento terapéutico que 

ayuda en la prevención o superación de enfermedades, pueda ser visto como una cualidad 

fundamental para el goce de una vida en plenitud, un mayor bienestar y un mejor 

desenvolvimiento social. 

 

La introducción del humor en el campo educativo ha presentado beneficios en todos sus 

niveles, tanto en el área cognitiva como afectiva (Ortiz, 2018). La pedagogía del Buen 

Humor es también denominada pedagogía optimista o pedagogía positiva y su 

planteamiento está orientado a la integración de actividades o situaciones que tiendan a 

lo positivo, como elemento fundamental del currículo de Educación Inicial, puesto que, 

su implementación dentro del ámbito educativo beneficia el área afectiva y cognitiva 

(Ortiz, 2018). En este sentido, el buen humor, más allá de contar un chiste de forma 

ocasional y momentánea, consiste en la creación de ambientes en donde la tendencia a lo 

positivo sea visto como parte del desarrollo integral del infante (Peralta, 2008). De modo 

que, el buen humor constituye un puente entre el niño y su desarrollo personal y social, 

brindando una amplia gama de oportunidades para brindar a la sociedad niños plenos y 
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felices, que asuman cada situación que se les presente de forma positiva y las afronten de 

la mejor manera posible, evitando frustraciones. 

 

2.3.1.4 Teorías que fundamentan la aplicación del humor en el contexto educativo 

 

2.3.1.4.1 La inteligencia emocional de Goleman. Andrade (2014, como se citó en 

Rodríguez, 2022) menciona que, Goleman, en su teoría de la inteligencia emocional 

destaca la importancia de las aptitudes de reconocimiento, valoración y transmisión de 

emociones, por parte de los alumnos y docentes, como un medio para construir 

aprendizajes significativos.  Por ende, la utilización del humor, dentro del aula, brindará 

ambientes positivos y dinámicos, con grandes cargas emocionales, donde el 

reconocimiento de las emociones propias y de los demás beneficiando el desarrollo de 

destrezas y habilidades intra e interpersonales, además de permitir la consolidación de 

relaciones basadas en la empatía y la mejor interacción entre docentes y discentes. 

 

2.3.1.4.2 La educación emocional de Bisquerra. Según Bisquerra et al. (2000, como se 

citó en Cardona, 2017) la educación emocional hace referencia a “un proceso formativo 

que ayuda al desarrollo de las emociones y va de la mano con los logros y aprendizajes 

cognitivos del ser humano y de su personalidad de manera integral” (p. 179). En este 

sentido, la aplicación del humor dentro del aula beneficia el proceso de aptitudes sociales, 

mediante el reconocimiento y correcta gestión de las emociones, y también posibilita el 

desarrollo cognitivo para una mejor asimilación del aprendizaje significativo. 

 

2.3.1.4.3 La psicología humanista de Rogers. La psicología humanista se caracteriza por 

ser un enfoque cuyo proceso cuyo eje central es el ser humano (Rogers, 1991, como se 

citó en Nava, 2020). Sumado a esto, Huamani et al. (2014, como se citó en Rodríguez, 

2022), señala que la teoría humanista planteada por Rogers se orienta al estudio del ser 

humano como actor primordial del proceso educativo, preocupándose no solo por sus 

necesidades e intereses a nivel cognitivo sino también prestando especial atención a los 

demás aspectos de su desarrollo integral, tales como el desarrollo de la inteligencia 

emocional.  
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Por tanto, mediante el enfoque humanista, se requiere que la educación haga énfasis no 

solo en el desarrollo intelectual de los infantes sino también en la potencialización de las 

áreas sociales, para lo cual la aplicación del Buen Humor sirve como factor motivador de 

ambientes social y educativamente acogedores, beneficiando el desenvolvimiento del ser 

humano integral, la creación de espacios más empáticos y la valoración de las emociones 

como elemento mediador en el desarrollo de aprendizajes mucho más significativos para 

los infantes. 

 

2.3.1.4.4 El desarrollo psicosocial de Erik Erickson. Calvo (2022) menciona que, en su 

teoría sobre el desarrollo psicosocial, Erickson, plantea ocho etapas del desarrollo, 

enfatizando en toda la importancia de la influencia de la sociedad y la cultura para el 

desarrollo de la personalidad del individuo. La primera etapa es la “confianza vs 

desconfianza”, que va de los cero a 2 años, la segunda es la “autonomía vs vergüenza”, 

de los dos a cuatro años, la “iniciativa vs culpa”, de los 4 a los 6 años, “laboriosidad vs 

inferioridad”, de los 6 a los 12 años, “identidad vs difusión”, en la adolescencia, 

“intimidad vs aislamiento”, en la juventud, “generatividad vs estancamiento”, en la 

adultez, “integridad vs desesperación”, en la madurez. Cada una de las etapas del 

desarrollo psicosocial de Erickson se encuentra interrelacionada y mediada por el tipo de 

vivencias que se experimente, por tanto, al brindar a los estudiantes ambientes positivos 

y afables se contribuirá al desarrollo psicosocial, basado en la confianza, seguridad y una 

visión optimista de su entorno.   

 

2.3.1.5 Factores curriculares de una pedagogía del Buen Humor. 

2.3.1.5.1 Ambiente humano. Es fundamental que se instaure plenamente el “derecho a 

pasarlo bien y expresarlo, más aún cuando se trata de niños pequeños que lo llevan en su 

ser, a menos que su entorno los límites” (Peralta, 2008, p. 187). Las personas que se 

encuentren alrededor del niño deben caracterizarse por mantener actitudes amables, 

optimistas, motivadores, a fin de que inspiren al infante a la participación activa, en la 

sociedad, a la predisposición al aprendizaje, valorando sus posibilidades por encima de 

sus limitaciones y disfrutando en plenitud del “derecho a pasarlo bien” mencionado por 

Peralta, en líneas anteriores. 
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2.3.1.5.2 Ambiente físico. El proceso educativo basado en la teoría humanística debe dar 

primordial importancia al ambiente favorable, motivando el aprendizaje y teniendo en 

cuenta las necesidades e intereses de los discentes, tanto a nivel cognitivo como social 

(Fernández, 2018). Para que este ambiente sea favorable, en la implementación de la 

pedagogía del Buen Humor, es necesario que el ambiente físico se enriquezca con 

situaciones que sean agradables para los niños, propiciando lugares iluminados y rincones 

del Buen Humor. 

 

2.3.1.5.3 Planificación. “La planificación en la Educación es una clave para asegurar el 

éxito y la calidad de las acciones” (Carriazo et al., 2020, p.88). Es decir, la planificación 

curricular, constituye un medio indispensable para el ejercicio docente puesto que, 

contiene las directrices para el desarrollo de cada clase. Para la aplicación de la pedagogía 

del Buen Humor, las planificaciones deben contener “objetivos que planteen 

explícitamente el desarrollo de actitudes positivas de confianza, gozo, alegría, apertura al 

cambio, al buen humor” (Peralta, 2008, p. 188).  

 

Por tanto, en ella se debe evidenciar las actividades y los materiales utilizados en la 

implementación del humor como estrategia pedagógica, cabe mencionar que el humor 

también puede usar de manera espontánea en situaciones comunes, sin embargo, al 

momento de plantear ya una actividad estructurada, necesariamente debe ser propuesta 

mediante una planificación, con la finalidad de obtener mejores resultados. 

 

2.3.1.5.4 Recursos. “Hacer juegos muy entretenidos con el propósito de pasarlo bien, 

tiene que ser una búsqueda permanente del educador” (Peralta, 2008). Para lo cual, es 

imprescindible que el docente ejercite su fantasía y creatividad, con el fin de ofrecer 

propuestas innovadoras que motiven al estudiante a expresar de manera natural sus ideas, 

sentimientos, comportamientos, fomentando el autodescubrimiento y la alegría por 

aprender (Rojas et al., 2018).  

 

Historias divertidas y basadas en situaciones absurdas, chistes, rimas, teatro de títeres, 

dramatizaciones, adivinanzas, son algunas de las múltiples actividades, orientadas, que 

contribuyen a la creación de espacios novedosos y diferentes. 
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2.3.1.6 Estrategias para la aplicación de la pedagogía del Buen Humor. 

 

2.3.1.6.1 Rincón del Buen Humor. La creación de un ambiente de aprendizaje que permita 

la enseñanza partiendo de la producción de neurotransmisores positivos es tan importante 

como cualquier otro de los rincones que se establecen en muchas instituciones siguiendo 

el método Montesorriano, De tal modo, para la adecuación de un rincón direccionado al 

Buen Humor es necesario verificar que haya una buena iluminación, sin sobrecarga de 

colores en las paredes y se puede ir colocando fotos familiares en momentos divertidos o 

gratos, dibujos de las sonrisas más lindas del mundo, recursos visuales y auditivos que 

motiven sensaciones agradables, divertidas o con elementos para disfrazarse (Peralta, 

2008) por mencionar algunos ejemplos que bien podrían servir de guía a los docentes al 

momento de recrear espacios basados en el buen humor. Por su puesto, en la creación de 

estos espacios debe salir a flote la imaginación y creatividad del docente.  

 

2.3.1.6.2 Teatro de títeres. Mármol (2019) menciona que, los títeres constituyen un 

elemento que brinda efectos positivos en los niños, promoviendo ambientes de confianza 

y mejorando las habilidades cognitivas y el manejo emocional, especialmente para tratar 

situaciones traumáticas. En tal sentido, el teatro de títeres sirve como una herramienta que 

puede ser utilizada como parte de la instauración de la Pedagogía del Buen Humor, 

provocando que el aprendizaje sea más dinámico, creando personajes titiritescos cercanos 

a los niños, generando ambientes llenos de sorpresas, emociones y nuevas expectativas 

respeto a lo que se va a aprender, no solo a nivel cognitivo sino también al momento de 

ayudar a los infantes a gestionar sus emociones de manera asertiva.  

 

Así, las formas de emplear un títere dentro del aula son infinitas, por mencionar algunos 

ejemplos se puede mencionar la utilización de los mismos en la creación de uno o varios 

personajes que harán de invitados especiales durante la jornada escolar, interactuando con 

los niños solo en tiempos específicos, o bien pueden ser aplicados como elemento 

integrador para el desarrollo de una determinada experiencia de aprendizaje, mediante la 

presentación de una obra de teatro de títeres, misma que, en un inicio debe ser presentada 

por la docente. Luego, dependiendo del rango de edad se les podrá hacer participar en la 

creación de nombres y personalidades de los títeres, posteriormente de la elaboración y 

presentación con títeres. 
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2.3.1.6.3 Globoflexia. Rivera (2018) respecto a la globoflexia, menciona que esta puede 

ser considerada como un arte para modelar figuras de distintos tipos a partir de la 

manipulación de un globo, contribuyendo principalmente al desarrollo de la imaginación 

y la coordinación. Es decir, hablar de globoflexia se refiere a la técnica de representar 

formas y figuras en base a un solo material: el globo, en donde se requiere dejar fluir la 

imaginación para conseguir resultados creativos. En educación inicial, este recurso 

permite captar la atención de los niños, presentarles ideas novedosas de utilizar un globo 

e implementar nuevas formas de motivarlos a la participación activa.  

 

2.3.1.6.4 Cuentos graciosos. Los cuentos son narraciones que permiten enseñar valores o 

situaciones comunes de la sociedad, permitiendo que el receptor analice y desarrolle su 

pensamiento crítico. Son la respuesta a las necesidades de la vida cotidiana que se adapta 

al ritmo de los niños. Es por esto que, los relatos deben ser agradables y placenteros, así 

mismo, debe estar acompañado de la dramatización permitiendo que los niños puedan 

incluirse y sentirse parte del cuento. La redacción suele ser corta y precisa, teniendo en 

cuenta los detalles de los personajes y escenas que se relatan; ayudando así que el público 

comprenda y genere un vínculo con el mensaje que se quiere transmitir (Martínez, 2011, 

como se citó en Soto, 2017). Por tal razón, la narración de cuentos en el contexto 

educativo brinda múltiples beneficios partiendo desde el aprendizaje de valores y a 

mejorar la parte crítica del ser humano al afrontar un problema. 

 

En la actualidad la gracia suele ser usada como un medio de socialización ya que ayuda 

a crear nuevos lazos de amistad o afrontar algún problema de manera positiva. El humor 

influye en el desarrollo de las habilidades comunicativas de las personas, también permite 

hacer nuevas narraciones que pueden ser de diferentes tipos entre ellas la humorística que 

se basa realizar transformaciones de situaciones de la vida haciendo uso de la burla, sin 

embargo, al realizar este tipo de relatos se debe tener en cuenta al público que se a dirigir, 

es decir para los infantes se debe apoyar de personajes animados ya sean transformados 

en animales, sus padres o plantas. Además, que, deben ser cortos, claros y adecuados al 

ritmo de aprendizaje de los estudiantes tomando en consideración de no usar la 

agresividad en la narración (Kolojarceva y Artemyeva, 2017, como se citó en Reyes et 

al., 2020). Por tanto, el uso de cuentos chistosos en los salones de clases favorece el 
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ambiente positivo, creaciones de espacios de socialización y al mejoramiento del 

pensamiento crítico, emocional y social.  

 

2.3.1.6.5 Técnicas de relajación. Las técnicas de relajación en el ámbito educativo 

brindan diversos beneficios entre ellos el control de comportamiento, emociones y tono 

muscular. La aplicación de la relajación disminuye el estrés, favoreciendo a la parte 

mental. Por lo tanto, en el entorno escolar, el propósito es que los alumnos puedan tener 

control de su propia percepción corporal a través de la exploración de varios ejercicios 

que ayudan a obtener una postura adecuada. Además, aporta un equilibrio en la parte 

física y mental de las personas, al mismo tiempo permite trabajar la personalidad y 

afrontar situaciones cotidianas de forma positiva (Gómez, 2013). Por lo tanto, esta técnica 

se adapta a cualquier contexto, sin embargo, a nivel educativo los docentes pueden 

abordarla para trabajar varios factores emocionales y sociales en los infantes.  

 

2.3.1.6.6 Risoterapia. La risoterapia es una estrategia utilizada en el campo de la 

medicina, pero es flexible y se adapta a cualquier contexto. Los resultados que se obtienen 

al aplicar esta técnica son muy favorables y saludables para las personas, debido a la 

producción de varios neurotransmisores positivos. Estos cumplen su función, dando paso 

así al alivio y estimulación a los órganos internos del cuerpo. Además, cumple con 

algunos beneficios en la parte psicológica y emocional (Walis, 1928, como se citó en 

López et al., 2019). Por ello la importancia de la aplicación de la risoterapia en el ámbito 

educativo, porque permite que los docentes creen un vínculo afectivo y social con sus 

alumnos de una forma auténtica e innovadora. 

 

2.3.2 Habilidades sociales. Las personas tienen un conjunto de conductas que ayudan a 

desenvolverse en su entorno ante cualquier situación ya sea intra o interpersonal dando a 

conocer sus emociones, deseos, ideas o puntos de vista, teniendo en cuenta la ocasión 

(Almaraz et al., 2019). Las habilidades sociales son aquellas que influyen en el 

autoestima, comportamiento o roles que emplee, sea en la infancia o en la vida adulta. 

Además, incide en varios ámbitos, es decir, a nivel educativo, familiar y social. Por lo 

tanto, las habilidades sociales desempeñan un papel primordial durante el crecimiento de 
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los infantes, debido al peso que tienen en su entorno social porque esto posibilita que en 

un futuro tomen mejores decisiones, tanto a nivel personal como a nivel social.  

 

Las habilidades sociales influyen en el desarrollo de los individuos, debido a que permiten 

mejorar el área social, de manera integral, obteniendo como resultado que los niños se 

adapten rápido a cualquier entorno. Es así que, estas contribuyen en el desenvolvimiento 

de los infantes, con la escuela, familia o el medio que se encuentra rodeado; siendo la 

sociedad un factor esencial que influye en este proceso (Almaraz et al., 2019). Por ende, 

estas habilidades deben ser trabajadas desde las primeras edades, debido a que en un 

futuro influenciarán en el progreso de los niños en cualquier ambiente, es decir, a nivel 

educativo o de trabajo. 

 

Las habilidades sociales se encuentran presentes en cada área del ser humano, puesto que, 

mediante estas conductas concretas y de variable complejidad, basadas en la 

competitividad y gratificación social, las personas pueden interactuar con el entorno que 

los rodea, haciendo uso de habilidades que les permitan actuar ante diversos escenarios o 

situaciones que se presenten, tales como la expresión de sus necesidades y sentimientos, 

establecimiento de nuevas amistades, exteriorización de vivencias y experiencias, 

relacionarse en base a la empatía (Guzmán, 2018). Los seres humanos, por naturaleza se 

constituyen como entes sociales, cuya necesidad de relacionarse es indispensable para la 

supervivencia y continuidad humana, sin embargo, es necesario que dicha interacción, se 

realice en base a la comprensión, respeto y empatía, por tanto, las habilidades sociales 

coadyuvan al establecimiento de relaciones eficaces, especialmente cuando se las 

potencializa desde etapas tempranas, con la finalidad de contribuir al desarrollo integral 

del infante.  

 

Para que la sociedad funcione de forma integral es imprescindible contar con las 

habilidades sociales (Ramón et al., 2019). Por medio de estas, el ser humano establece 

relaciones sanas y armónicas con su entorno, por tanto, trabajar en el fortalecimiento de 

las habilidades sociales en los menores, permitirá que ellos, puedan integrarse a la 

sociedad de manera activa, facilitando el proceso de interacción, basados en valores 

éticos, morales y sociales, con aras a la incorporación de niños preparados para 

interrelacionarse socialmente, contribuyendo a su vez, a una mayor solidez en su 

desarrollo integral. 
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2.3.2.1 Enfoques. 

2.3.2.1.1 Enfoque psicosocial de Erickson. Macías (2020) da a conocer que la teoría 

psicosocial de Erikson se basa en ocho fases, durante estas etapas el niño va a formar su 

personalidad de acuerdo a las relaciones sociales que se encuentre rodeado. Además, cabe 

resaltar que los lazos afectivos que el niño tenga durante los primeros años de vida 

permitirá que desarrolle la autoconfianza, debido que se encuentra relacionado con el 

cuidado brindado por su familia. Por ende, es importante brindar experiencias sociales a 

los niños desde los primeros años de vida puesto que esto ayudará al niño en la adaptación 

del infante al mundo y en su construcción de la seguridad de sí mismo.  

 

2.3.2.1.2 Enfoque ecológico de Bronfenbrenner. La teoría ecológica de Bronfenbrenner 

nos da a conocer la influencia del ambiente en el desarrollo infantil, debido a que, el 

entorno donde el niño crece influye en el desenvolvimiento que va a tener en un futuro el 

infante porque permite la interacción social y a la obtención de experiencias sociales 

(Guzmán y Henao, 2020). Por lo tanto, esta teoría permite al docente tener en cuenta 

varios puntos de vista sobre el proceso de formación del estudiante y así mejorar sus 

habilidades trabajando de la mano con su entorno. 

 

2.3.2.1.3 Aprendizaje social de Bandura. La teoría del aprendizaje social surgió con 

Albert Bandura, tomando en cuenta el aprendizaje por observación porque las personas 

aprenden de su propio entorno. Este modelo permite conocer qué es un proceso cognitivo 

que debe estar vinculado al entorno social; dentro de esta teoría influyen algunos factores 

como: la parte cognitiva y lo social, influyendo en la conducta, el aprendizaje, la 

personalidad de los infantes (Rodríguez y Cantero, 2020). Por ende, el aprendizaje social 

se da mediante la imitación ya que el niño lo realiza de acuerdo a su contexto social y 

esto contribuye en la construcción de varios factores anteriormente mencionados. 

 

2.3.2.1.4 Teoría sociocultural de Vygostky. Vygotsky (1995) manifiesta que la teoría 

sociocultural permite enfocarse en las acciones interactivas de las personas durante el 

aprendizaje; para que exista la socialización con su entorno de forma eficaz y mejorando 

el trabajo colaborativo; tanto que si atraviesan por problemas sean innovadores al 

momento de buscar soluciones; favoreciendo en los conocimientos y habilidades de los 
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mismos; la Zona de Desarrollo Próximo influye en el aprendizaje y las experiencias de 

los individuos. Es por esto que, la teoría vigotskiana ayuda a establecer vínculos sociales, 

de interacción y las personas que salgan de su zona de confort ante algún obstáculo en su 

vida cotidiana. 

 

2.3.2.2 Componentes. 

 

2.3.2.2.1 Componente cognitivo. El componente cognitivo hace referencia a la 

intervención de aspectos psicológicos, relacionados con el pensamiento, por ejemplo, al 

momento de identificar necesidades, gustos o preferencias, estados anímicos propios y de 

los demás, discriminar conductas socialmente esperadas, y resolver conflictos haciendo 

uso del pensamiento divergente (Peñafiel y Serrano, 2017). Mediante este componente se 

distingue el desarrollo de habilidades sociales del infante a partir del área cognitiva, es 

decir, cómo se estructura su pensamiento a la hora de actuar de una forma determinada. 

 

 

2.3.2.2.2 Componente emocional. Dentro del componente emocional se contemplan todos 

aquellos aspectos que tengan relación con el sentir, y con la exteriorización de diversas 

emociones, como, por ejemplo, en enojo, la ira, la tristeza, la alegría, el miedo, la 

vergüenza, entre otros (Peñafiel y Serrano, 2017). En tal sentido, las emociones 

constituyen un factor determinante en la integración social del individuo, más 

específicamente de los infantes puesto que, dependiendo del estado anímico se 

relacionarán de una u otra manera con su entorno inmediato.  

 

2.3.2.2.3 Componente conductual. En el componente conductual se encuentran todos 

aquellos aspectos relacionados con el accionar, como, por ejemplo, iniciar y mantener 

conversaciones, buscar alternativas a la agresión, conflictos y control postural, como el 

tono de la voz, el ritmo, la gesticulación y el contacto visual (Peñafiel y Serrano, 

2017). De modo que, es mediante este componente que se evalúa en qué punto se 

encuentran las actitudes socializadoras de los niños.  

 

2.3.2.3 Tipos de habilidades sociales. Existen varios tipos de habilidades que se deben 

desarrollar desde la Educación inicial porque es donde los niños son capaces de socializar, 
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el docente debe brindar seguridad a sus estudiantes al reconocer sus sentimientos y así 

formen un vínculo de empatía, tolerancia, respeto y trabajo colaborativo. El rol de la 

docente al momento de poner en prácticas las habilidades sociales es esencial permitir 

que los niños vayan asociando, conviviendo y agarrando confianza con las personas que 

tiene en su contexto. Además, el ambiente escolar brinda a los estudiantes que manejen 

de manera educada y emotiva sus habilidades, teniendo en cuenta que estas deben ser 

pulidas desde las primeras edades, con base en los valores y mediante estrategias 

didácticas (Acosta et al., 2020). 

 

2.3.2.3.1 Asertividad. Este tipo de asertividad está estrechamente ligado con las 

habilidades sociales por lo cual los docentes de educación inicial deben tomar en cuenta 

el estado de ánimo, la motivación al momento de impartir sus clases. Además, que 

también interviene la familia, debido a que es una parte fundamental para emitir sus 

propios criterios teniendo en cuenta sus errores y sin herir a los demás, es aquí la 

importancia de la enseñanza de los valores en los infantes (Acosta et al., 2020). Por lo 

tanto, la asertividad es una habilidad ayuda a que los niños puedan expresar sus 

sentimientos, emociones e ideas de manera libre, los docentes deben brindar actividades 

para formar personas asertivas. 

 

2.3.2.3.2 La comunicación. La comunicación es esencial en las habilidades sociales, 

porque ayuda a formar vínculos y socializar con las personas del entorno de manera eficaz 

y afectiva. Esta habilidad es considerada un instrumento que permite que los niños 

aprendan, desde la observación esta acción va de la mano de la comunicación por lo cual 

van a utilizar como ejemplo los comportamientos o frases de su medio, mediante la 

imitación los infantes aprenden con éxito, por lo que comunicar se transforma como un 

punto importante que se debe trabajar, aunque en ocasiones se presenten dificultades que 

pueden empobrecer los refuerzos que la docente realice en clases como los castigos o el 

ambiente donde convive el estudiante (Acosta et al., 2020). Por ende, los docentes deben 

esforzarse en el desarrollo de esta habilidad en las primeras edades porque es la fuente 

principal para que se forme vínculos con las personas y desenvolverse en su vida 

cotidiana; teniendo en cuenta que el área afectiva también interviene en la comunicación. 
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2.3.2.3.3 La empatía. Esta habilidad está considerada en los agentes principales de la 

formación del ser humano, debido que permite mejorar y alcanzar los objetivos en las 

personas; la empatía ayuda al desenvolvimiento social, en la identificación de los 

sentimientos y emociones de los individuos, para lo cual los infantes desarrollan la parte 

sensible hacía las otras personas, también permite que construyan su propio criterio o 

aporte generando una conexión con las personas de su entorno. Además, comprenderán 

los comportamientos y actitudes en el nivel educativo (Rodríguez et al., 2020). Por ende, 

la empatía es una habilidad social que se debe trabajar desde la infancia de las personas 

debido al aporte que brinda en la sociedad y a nivel educativo. 

 

2.3.2.3.4 La autoestima. La autoestima es la valoración y el desarrollo de conciencia 

personal, en los niños de educación inicial deben obtenerlos con ayuda de los docentes, 

su familia y el contexto social, estos factores influyen en el conocimiento físico y 

emocional, dando paso a la construcción de conceptos de sí mismo; esta habilidad influye 

en la construcción de la personalidad de las personas, debido a la relación que existe con 

el contexto social (Perales, 2021). Es por esto, que se debe poner énfasis y trabajar la 

autoestima conjuntamente con la familia y a nivel educativo porque permite que los 

alumnos creen un autoconcepto y criterio propio, teniendo en cuenta que la autoestima 

influye en el desenvolvimiento de las personas con su entorno. 

 

2.3.2.4 Factores que influyen en las habilidades sociales. 

 

2.3.2.4.1 Factores Biológicos. La genética implica que el ser humano desde el momento 

de su nacimiento presenta ciertas disposiciones preestablecidas que marcan las bases para 

la estructuración y desarrollo de su personalidad (Tintaya, 2019). Es decir, los factores 

biológicos son aquellos que influyen en la estructuración del ADN del ser humano, 

permitiendo que ciertas características tanto físicas como neuronales, sean de carácter 

hereditario, que, si bien se pueden ir modificando con el paso del tiempo y con la 

interacción en el ambiente, ya están de algún modo prediseñadas de forma innata al 

individuo. En este sentido, el desarrollo de las habilidades sociales también se verá 

condicionado por los factores biológicos que influyen en la personalidad, en aspectos 

como la interacción, la comunicación, entre otros. 
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2.3.2.4.2 Cultura o entorno social. El entorno social, entendido como el conjunto de 

características físicas, culturales, de creencias, mitos, tradiciones y educativas, en el que 

interactúan las personas y que rodea al infante, es fundamental porque determinará el tipo 

de sociedad que se genere. Los niños, participan de manera activa y con mayor 

predisposición en un ambiente que sea basto en alegría, positivismo, comprensión, 

respeto y empatía, correcto desarrollo de habilidades sociales y gestión de emociones, por 

el contrario, si el entorno que los rodea es negativo, hostil y carente de valores, habrá una 

menor tendencia de que el infante quiera integrarse a dicho ambiente.  

 

Asimismo, durante los primeros años de vida es donde se desarrollan las bases del 

aprendizaje y formación posterior del infante, por tanto, el entorno educativo, al ser el 

más importante, sólo después de la familia, en donde se desenvuelve el niño, debe plantear 

variedad de situaciones y proporcionar diversidad de actividades, partiendo de la 

motivación, el disfrute, alegría e interés, que le permitan al infante establecer relaciones 

interpersonales, expandiendo sus habilidades de socialización (Guzmán, 2018). 

 

2.3.2.4.3 Familia. La familia es el primer entorno donde los niños empiezan a socializar, 

por tanto, constituye un pilar trascendental para que se desarrolle y fortalezca las 

habilidades sociales en los niños, beneficiando también los procesos de asimilación y 

adaptación respecto a la inserción a otros entornos, tales como el escolar (Jaramillo y 

Guzmán, 2019). En el entorno familiar se sientan las bases para lograr un desarrollo pleno, 

puesto que es ahí donde adquieren la formación personal, para el desenvolvimiento del 

niño en la sociedad. La integración positiva o negativa del niño en el medio social, 

dependerá de la información recibida en el hogar. 

 

Para Suárez y Vélez (2018) es en el núcleo familiar donde se sientan las bases de las 

relaciones interpersonales puesto que, es allí donde, desde se tempranas edades, se 

adquieren hábitos, valores, y distintas formas de pensamiento, que contribuyen a la 

formación de la personalidad del ser humano, preparándolo para su desenvolvimiento en 

la sociedad. En tal sentido, la familia juega un papel fundamental en la sociedad dado 

que, es la que incide en la formación personal de los niños y los prepara para su inserción 

en otros ambientes, por tanto, es necesario que los docentes tomen en cuenta este factor 

a la hora de tratar con cada uno de sus estudiantes.  
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2.3.2.4.4 Docentes. El papel del docente en el desarrollo de los infantes es trascendental 

debido a que está a cargo de interacción diaria con los niños en el entorno educativo, 

procurando que haya una sana convivencia escolar, para la cual debe promover ambientes 

armoniosos, basados en conocimientos, normas y valores (Bolaños, 2019).  

 

Por tanto, después de la familia, el entorno más cercano a los niños es la escuela, en donde 

el principal agente inspirador son los docentes. Un docente alegre, asertivo, motivador, 

apasionado por su trabajo y por cada actividad que realice, será un excelente mediador 

para la mejor inserción de los niños en el entorno dentro y fuera de la escuela, 

contribuyendo al desarrollo de sus habilidades sociales, concatenado con el desarrollo 

integral. 

 

En adición a lo mencionado anteriormente, Pino et al. (2020) destaca la importancia del 

docente en la formación de los infantes, en especial cuando los climas familiares son 

decadentes. Así pues, los docentes se convierten en la figura de apego y soporte para los 

niños en cuyos hogares no se aporta a su proceso de socialización, por diversas causas, 

entre las que se puede mencionar la disfuncionalidad, falta de atención, violencia, etc. Es 

allí donde los menores ven un refugio en la escuela y por sobre todo en los maestros, por 

tanto, el accionar de los educadores será determinante no solo en la promoción de 

conocimiento de sus alumnos sino también en el desarrollo de sus habilidades de 

socialización. 

 

2.3.2.4.5 Pares o compañeros. Un factor trascendental en el desarrollo social de los 

infantes son los pares o compañeros debido a que, influyen en todas las áreas ya sea de 

manera positiva o negativa, determinando los procesos de aprendizaje y adaptación dentro 

del contexto escolar (Londoño, 2013). Puesto que, la interacción con los pares facilita el 

intercambio de experiencias significativas para el infante, además si se encuentra en un 

ambiente donde sea aceptado y exista un buen ambiente con sus pares, tendrá mayor 

predisposición al aprendizaje y socialización.   

 

 

 



 

- 52 - 

 

2.4 Descripción del proceso diagnóstico 

 

2.4.1 Nivel de investigación. El presente estudio se basa en el enfoque cuantitativo, mismo 

que tiene como fin determinar la asociación entre las variables de estudio a través de la 

medición o análisis a en una población seleccionada (Cadena et al., 2017). Es decir, en la 

investigación cuantitativa es necesario recurrir al análisis estadístico de la información, 

mediante la recopilación y tabulación de los datos obtenidos luego de aplicar diversos 

instrumentos en función de las variables y sus correspondientes dimensiones e 

indicadores, para la posterior interpretación de manera objetiva.  

 

Asimismo, este trabajo es de nivel relacional, que consiste en determinar la relación 

existente entre las variables de estudio sin implicar una relación de causa-efecto, por 

tanto, se requiere solo un análisis estadístico de tipo descriptivo, puesto que, únicamente 

se busca conocer cómo se comporta una variable a través del comportamiento de la otra 

(Supo, 2022). De modo que, en la presente se busca establecer el grado de asociación 

entre la pedagogía del Buen Humor y el desarrollo de las habilidades sociales en los niños 

a través de la tabulación y análisis de la información recopilada, en base a ambas 

variables. 

 

2.4.2 Diseño de investigación. Respecto al diseño de investigación, Alzamora y Calderón 

(2019) mencionan que en el diseño no experimental “el investigador observa los 

fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo” (p.73). Por 

tanto, en la presente investigación se utilizará el diseño no experimental debido a que no 

se aplicará ningún tipo de experimento para controlar el fenómeno estudiado, por el 

contrario, únicamente se observará el problema objeto de estudio sin ser partícipe del 

mismo y, por tanto, sin alterar o modificar ninguna de las variables.  

 

Cabe mencionar que, será una investigación de tipo descriptiva, misma que, según 

Guevara et al. (2020) tienen como finalidad conocer todas las características exactas de 

los objetos, personas o lugares, que se va a investigar. En tal sentido, la investigación en 

curso, se apoyará de documentos bibliográficos de diversas bases de datos, tales como: 

Redalyc, Scielo, Dialnet. para la fundamentación teórica de ambas variables, con sus 
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respectivas dimensiones e indicadores, propuestos en la tabla de operacionalización de 

las variables. 

 

2.4.3 Población y muestra. La conceptualización de población hace referencia al conjunto 

de todos los individuos que se encuentran presentes en el ambiente estudiado, y que 

presenten características similares a las que se requiere investigar (Ventura, 2017). Es 

decir, la población corresponde a la totalidad de las personas que integran la comunidad 

o entorno en donde se va a aplicar la investigación. La población objeto de estudio para 

el presente trabajo serán todos los estudiantes y docentes del subnivel inicial II de la 

Escuela de Educación Básica “Simón Bolívar” de la ciudad de Machala, provincia de El 

Oro, correspondiente a 120 niños y 6 docentes.  

 

Sin embargo, cuando el tamaño de la población es grande para poder abordarla en su 

totalidad en función del estudio a realizar, se puede trabajar con una parte de la población, 

es decir, con una muestra, misma que corresponde a selección de una parte representativa 

de la población, es decir, es un subgrupo de la población sobre el cual se aplicará el 

estudio pertinente (Gamboa, 2018). Por tanto, en la presente investigación se ha decidido 

tomar como muestra únicamente a los estudiantes y docentes del subnivel inicial II, de 4 

a 5 años correspondiente al 50% de la población, es decir, se aplicará los instrumentos a 

60 infantes y 3 educadoras. 

 

Tabla 3: Población y muestra 

Unidades de 

observación 

Muestra Porcentaje Instrumentos 

Niños de Inicial II 60 95% Guía de observación no participativa 

Docentes 3 5% Cuestionario con preguntas cerradas 

Guía de observación no participativa 

TOTAL 63 100%  

Fuente: Cabrera y Gaona (2023) 
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2.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

2.5.1 Técnicas. Las técnicas de investigación permiten la recolección de datos pertinentes 

para el análisis de la información y el desarrollo del proceso investigativo. Por tanto, en 

el presente trabajo se hará uso de dos técnicas puntales: La entrevista de carácter 

estructurado y la observación directa no participativa. La entrevista estructurada consiste 

en la utilización de un guion predeterminado de preguntas cerradas e invariables aplicado 

de manera neutral, es decir, que el entrevistador no expresa su opinión o punto de vista 

durante el desarrollo de esta (González, et al., 2021).  

 

La observación directa implica que el investigador se encuentre dentro del contexto objeto 

de estudio, es decir, que puede observar por sí mismo cómo se desenvuelven los sujetos 

dentro del contexto, sin embargo, a más de ser una observación directa, en este trabajo se 

realizará una observación de carácter no participativa, lo que significa que, el investigador 

a pesar de encontrarse dentro del contexto, no será parte del mismo, de modo que no tenga 

ningún tipo de relación con los sujetos del campo, simplemente se limitará a registrar los 

hechos observados. 

 

Por ende, en la presente investigación, la técnica de la entrevista estructurada al igual que 

la técnica de la observación directa no participativa, serán aplicadas a las tres docentes de 

la institución mientras que, para los estudiantes se aplicará únicamente la técnica de la 

observación directa no participativa. 

 

2.5.2 Instrumentos. Por su parte, los instrumentos son medios que apoyan a las técnicas 

de investigación, por tanto, en la presente investigación se aplicará un cuestionario de 

entrevista con preguntas estructuradas, como apoyo para la técnica de la entrevista. Este 

cuestionario contendrá preguntas relacionadas con la conceptualización, fundamentos, 

características, estilos, factores y funciones del humor como pedagogía educativa, con la 

finalidad de determinar el conocimiento de los docentes respecto a la variable: pedagogía 

del Buen humor. 
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También se aplicará una guía de observación, como apoyo a la técnica de la observación 

directa, destacando el hecho de que esta consiste en un instrumento fundamental para la 

investigación debido a que permite que el observador pueda delimitar y sistematizar 

aquello que realmente desea estudiar y que será de suma importancia para la investigación 

(Tamayo, 2012). 

 

De este modo, la guía de observación será aplicada a los docentes del subnivel Inicial II, 

de 4 a 5 años, conteniendo ítems sobre las variables 1 y 2 con sus respectivas dimensiones 

e indicadores planteados en la tabla de operacionalización, con la finalidad de observar si 

los educadores desarrollan actividades que promuevan la integración pedagógica del 

Buen Humor en el aula y fortalecimiento de las habilidades sociales en los infantes. 

 

Referente a los infantes, se aplicará también una guía de observación, sin embargo, a 

diferencia de la anterior, esta contendrá indicadores relacionados al desarrollo de las 

habilidades sociales, mediante la que se buscará verificar la existencia de un buen 

desarrollo en torno al área social de los niños, para lo cual se plantearán 15 ítems acerca 

de la interacción de los infantes con la maestra y con sus pares. Para la elaboración del 

presente instrumento, se tomó como referente los indicadores de dos documentos 

estandarizados: la guía Portage, respecto al área socio-afectiva y el Currículo de 

Preparatoria, con las destrezas del ámbito de convivencia. Cabe mencionar que, la guía 

de observación será aplicada en tres momentos diferentes, tanto en el caso de los niños 

como de las docentes. 

 

2.5.3 Pilotaje. Para verificar la utilidad y fiabilidad de los instrumentos, tanto las guías 

de observación, así como la entrevista estructurada, se realizó una aplicación piloto en 

otra institución educativa diferente a la seleccionada para la ejecución de la investigación. 

De esto, fue posible comprobar que los instrumentos se encontraban bien elaborados y 

eran comprensibles, tanto para las docentes al momento de responder la encuesta, así 

como para las estudiantes investigadoras al momento de registrar los resultados en la guía 
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de observación, a los docentes y a los infantes. Por tanto, los instrumentos se encuentran 

listos para su puesta en práctica dentro de la escuela objeto de estudio para la presente.  

 

2.6 Procesamiento y análisis de Datos 

 

2.6.1 Análisis de la encuesta cerrada aplicada a los docentes de Educación Inicial 

subnivel II. Como parte de esta investigación se recabó el criterio personal de cada una 

de las docentes en su actividad diaria acerca de la aplicación de la Pedagogía del Buen 

Humor como metodología de enseñanza-aprendizaje; en ese sentido se aplicó una 

encuesta estructurada con preguntas cerradas; el instrumento consta de 12 preguntas, 

estructuradas de un ítem y de varias alternativas. Obteniéndose los siguientes resultados:  

 

Tabla 4: Tabulación de la encuesta aplicada a docentes del subnivel inicial II. 

Opciones  X 

1.- Señale el enunciado que considere correcto sobre la Pedagogía 

del Buen Humor. 

1 2 

2.- ¿Cuál es la finalidad del buen humor en el salón de clases? 3 0 

3.- De los siguientes fundamentos, ¿en cuáles considera que se 

sustenta la Pedagogía del Buen Humor? 

0 3 

4.- ¿Cuáles son los neurotransmisores que se activan como 

producto de los ambientes emocionalmente positivos? 

2 1 

6.- De las siguientes características, ¿cuáles considera usted que el 

buen humor contribuye como medio terapéutico para los niños? 

2 1 

9.- De las siguientes opciones ¿Cuáles son los factores curriculares 

para una pedagogía basada en el buen humor? 

1 2 

10.- De las siguientes alternativas ¿Cuáles son las funciones de la 

Pedagogía del buen humor? 

2 1 

11.- Según su criterio ¿cuáles son las habilidades sociales que se 

deben desarrollar en los niños? 

2 1 

12.- ¿Qué estilos positivos del buen humor deberían utilizar los 

docentes dentro del aula?  

0 3 

Fuente: Cabrera y Gaona (2023) 

 

De manera general, las docentes tienen nociones sobre la conceptualización de la 

Pedagogía del Buen Humor, puesto que respondieron acertadamente las preguntas 
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relacionadas con características generales sobre esta metodología, asimismo, en las 

preguntas donde se empleó la escala de Likert, todas marcaron la opción “totalmente de 

acuerdo”, lo que indica que, consideran que el Buen humor genera efectos positivos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, en las preguntas donde se les pidió que 

señalaran acerca de aspectos como: fundamentos, factores curriculares, tipos de humor, 

entre otras, las respuestas marcadas no coincidieron con la fundamentación teórica 

investigada, por tanto, se puede evidenciar que no conocen a profundidad sobre la 

Pedagogía del Buen humor.   

 

Pregunta 1.- Señale el enunciado que considere correcto sobre la Pedagogía del Buen 

Humor: Existe un criterio diferente de cada una de las docentes y solo una de ellas 

(33.33%) coincide con la conceptualización acerca de la Pedagogía del Buen humor 

planteado por la autora Peralta (2008) en el texto Innovaciones curriculares en educación 

infantil, quien menciona que: La pedagogía del Buen humor se basa en incorporar el buen 

humor al ámbito educativo, de manera espontánea, ordenada y constante. Lo que 

evidencia el desconocimiento por la mayor parte de las docentes respecto a los beneficios 

del buen humor como herramienta pedagógica que permita crear ambientes más 

acogedores para los niños.  

 

Pregunta 2.- ¿Cuál es la finalidad del buen humor en el salón de clases?: Las tres docentes 

encuestadas (100%) marcaron la opción correcta para esta pregunta, coincidiendo con lo 

expresado por González (2019) respecto a que, la finalidad del Buen Humor consiste en: 

Fortalecer la visión positiva de los estudiantes, para que, puedan hacer frente a los 

desafíos desde el optimismo, mejorando las aptitudes de resolución de problemas y, por 

ende, la cognición desde la alegría. Esto indica que, conceptualmente, las docentes tienen 

claro cuál es el valor pedagógico del buen humor como un medio para contribuir en el 

desarrollo integral de los niños. 

 

Pregunta 3.- De los siguientes fundamentos, ¿en cuáles considera que se sustenta la 

Pedagogía del Buen Humor?: Cada una de las docentes tuvo un criterio diferente al 

respecto. Sin embargo, ninguna de las tres respuestas coincidió con el literal 

correspondiente de acuerdo a la literatura científica, evidenciando así, el desconocimiento 
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a profundidad, por parte de las docentes, respecto a los fundamentos que sustentan la 

pedagogía del Buen humor.  

 

Peralta (2008) menciona que, “la pedagogía del Buen Humor se basa en los fundamentos 

Filosófico-antropológico-cultural, Biológico, Psicopedagógicos”, por tanto, el humor 

contempla todas las áreas de desarrollo de los infantes, contribuyendo a la formación del 

ser humano integral. 

 

Pregunta 4.- ¿Cuáles son los neurotransmisores que se activan como producto de los 

ambientes emocionalmente positivos?: Dos docentes (66.66%) consideran: c. “dopamina, 

serotonina, acetilcolina”, coincidiendo con lo expresado en el texto Innovaciones 

curriculares en educación infantil de la autora Peralta (2008) respecto a la contribución e 

importancia del buen humor y el ambiente positivo a nivel neurológico para el mejor 

desenvolvimiento integral de los infantes partiendo desde la producción de 

neurotransmisores positivos. Por tanto, la neurología respalda la aplicación del buen 

humor dentro de la educación, principalmente durante una etapa tan crucial para el 

desarrollo del ser humano, como lo es la primera infancia. 

 

Pregunta 5.- Considera usted: El humor es una estrategia pedagógica que influye en el 

desarrollo cognitivo de los infantes. 

Tabla 5. Tabulación de la pregunta 5 de la entrevista de docentes 

Indicador Muy en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

¿El humor es una 

estrategia 

pedagógica que 

influye en el 

desarrollo 

cognitivo de los 

infantes? 

f % f % f % f % f % f % 

3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100% 

Fuente: Cabrera y Gaona (2023) 
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Las tres docentes encuestadas (100%) están muy de acuerdo en que el humor representa 

una estrategia muy influyente para desarrollar el área cognitiva en los niños, coincidiendo 

con lo mencionado por Bisquerra (2000) respecto a la importancia de las emociones en el 

desarrollo cognitivo y, por tanto, en la formación a nivel integral de los niños. Por tanto, 

a través del humor se puede aplicar actividades y estrategias para la educación emocional 

dentro del aula, con el propósito de inducirles a que puedan reconocer sus propias 

emociones y gestionarlas de forma adecuada.  

 

Pregunta 6.- De las siguientes características, cuáles considera usted que el buen humor 

contribuye como medio terapéutico para los niños : En correspondencia con este ítem, 

dos docentes (66.66%) estiman que el buen humor contribuye en la canalización de 

hechos traumáticos, impulsando la expresión y comunicación de los mismos, 

coincidiendo con el autor Pach Adamas (como se citó en Peralta, 2008) precursor de la 

implementación del buen humor como medio terapéutico y recurso contribuyente a la 

salud, a nivel físico y anímico. Por consiguiente, es necesario que las docentes dentro de 

la planificación diaria, consideren la realización de actividades basadas en el Buen humor 

como pedagogía para contribuir al desarrollo multidisciplinar en los infantes. 

 

Pregunta 7.- Considera usted que: La aplicación del humor dentro del aula estimula 

comportamientos positivos en los niños. 

Tabla 6. Tabulación de la pregunta 7 de la entrevista de docentes 

Indicador Muy en 

desacuerd

o 

Algo en 

desacuerd

o 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerd

o 

Algo 

de 

acuerd

o 

Muy 

de 

acuerd

o 

Total 

¿La aplicación del 

humor dentro del 

aula estimula 

comportamientos 

positivos en los 

niños? 

 

f % f % f % f % f % f % 

3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100

% 

Fuente: Cabrera y Gaona (2023) 
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Las tres docentes (100%) están muy de acuerdo respecto a la contribución del humor 

dentro del aula como un estímulo para el desarrollo de comportamientos positivos en los 

niños, coincidiendo con lo expresado por Peralta (2008) en su libro innovaciones 

curriculares en educación infantil, quien menciona que el buen humor estimula el juego, 

el aprendizaje y la integración social de los infantes.  

 

Pregunta 8: ¿Para usted, el humor es un elemento mediador en el aprendizaje de los 

niños? 

Tabla 7. Tabulación de la pregunta 8 de la entrevista de docentes 

Indicador Muy en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

¿Para usted, el 

humor es un 

elemento 

mediador en el 

aprendizaje de 

los niños? 

 

f % f % f % f % f % f % 

3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100% 

Fuente: Cabrera y Gaona (2023) 

 

El criterio de las tres docentes (100%) coincide en estar muy de acuerdo con que el humor 

es un elemento mediador en el aprendizaje de los niños, coincidiendo con el autor 

Fernández (2021) respecto a la importancia del humor en el aprendizaje debido a su 

función intelectual. El buen humor aumenta la actividad sináptica, mejorando el 

desarrollo de la memoria y los procesos cognitivos de los niños. 

 

Pregunta 9.- De las siguientes opciones ¿Cuáles son los factores curriculares para una 

pedagogía basada en el buen humor?: Existen diferentes criterios en torno a este ítem. 

Solo una maestra (33.33%) considera: a. “Ambiente humano, Ambiente físico, 

Planificación, Recursos” coincidiendo con la expresado por Peralta (2008) en su libro 

Innovaciones curriculares en la educación infantil, quien destaca la importancia de las 

características de las personas que rodean al infante, la adecuación del entorno físico, una 

correcta planificación de las actividades y la utilidad de cada uno de los recursos a 

utilizarse al momento de emplear el buen humor como estrategia pedagógica.  
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Pregunta 10.- De las siguientes alternativas ¿Cuáles son las funciones de la Pedagogía del 

buen humor?: Respecto a este ítem, dos docentes (66.66%) consideran: b. “Motivadora, 

Distensión ante el conflicto, Diversión, Intelectual, Creativa e imaginativa, Pedagógica.” 

En concordancia con los autores Ibánez (2020) y Fernández (2021) respecto a las 

funciones del buen humor como recurso pedagógico, mismas que contribuyen al 

desarrollo integral del infante. Por tanto, se evidencia que las docentes teóricamente 

conocen acerca de la Pedagogía del Buen humor, sin embargo, es preciso que dichos 

conocimientos sean reforzados, con la finalidad de aplicar esta metodología dentro de las 

aulas de educación infantil. 

 

Pregunta 11.- Según su criterio ¿cuáles son las habilidades sociales que se deben 

desarrollar en los niños?: El criterio de dos docentes (66.66%) ha sido: a. “La autoestima, 

la empatía, la comunicación y la asertividad” coincidiendo con los autores Acosta y 

Rodríguez (2020) en relación a las habilidades sociales que deben desarrollar los niños 

durante la primera infancia como base para su integración social. 

 

Pregunta 12.- ¿Qué estilos positivos del buen humor deberían utilizar los docentes dentro 

del aula? : Referente a esta pregunta, dos docentes consideraron que se debería aplicar el 

estilo de humor comunicativo y constructivo, mientras que una docente estimó la 

utilización del estilo de autoestima y asertivo, sin embargo, ninguna de las docentes 

coincidió con la respuesta correcta, misma que se respalda en lo mencionada por 

Marchezin (2018 como se citó en Herrera y Lavado, 2021) y Putrino et al. (2018)  respecto 

a que el afiliativo y de mejoramiento personal constituyen los estilos de humor positivo, 

adecuados para brindar confianza, seguridad y empatía. Esto evidencia que, las docentes 

requieren actualizar sus conocimientos con la finalidad de obtener los mejores beneficios 

de la aplicación del buen humor en el aula. 

 

2.6.2 Análisis de la guía de observación no participativa aplicada a los docentes de 

educación inicial subnivel II. En relación a los datos recopilados durante la aplicación de 

la guía de observación no participante a las docentes del subnivel inicial II, este 

instrumento nos brinda la oportunidad de llevar a cabo un análisis adecuado de cada 
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variable. Los resultados se presentan y reflejan en los siguientes ítems: la alternativa 

"algunas veces" es la más frecuente, seguida por "nunca" y, finalmente, "siempre". Por 

esta razón, se descompone en dos variables la influencia de la Pedagogía del Buen humor 

en el aula, revelando lo siguiente: 

 

Figura 1. Resultados de la guía de observación con respecto a la primera variable. 

 

Fuente: Cabrera y Gaona (2023) 

 

La pedagogía del buen humor es una herramienta que los docentes deben utilizar, ya que 

aporta múltiples beneficios. La falta de conocimiento sobre esta pedagogía se refleja 

predominantemente en un 60% para la opción "nunca", seguido de un 25% para "algunas 

veces" y un 15% para "siempre". Fernández (2019) considera que, la pedagogía del buen 

humor favorece en los vínculos sociales entre docente-estudiante; también permite 

mejorar el ambiente en el salón de clases. Al utilizar esta pedagogía, se logra un impacto 

en los niños, lo que conduce a un aprendizaje significativo. 

 

Ese instrumento fue aplicado en tres momentos diferentes, con el fin de recopilar 

información acerca del uso de la pedagogía del buen humor en los salones de clases, por 

tanto, se diseñó una guía de observación teniendo en cuenta las características de la 

pedagogía del buen humor y las habilidades sociales. De tal forma que, la guía de 

observación consta de 17 ítems, los cuales corresponden a las variables de la pedagogía 
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del buen humor y de las habilidades sociales. Consiguiendo los siguientes datos, para la 

primera variable: 

 

Fomenta el ambiente positivo dentro del aula, priorizando actitudes de amabilidad, 

optimismo y buen humor: En el presente indicador se pudo observar que 2 de los 3 días 

en los que se realizó la investigación, los docentes no promueven un ambiente positivo 

durante sus clases, debido a la ausencia de una sonrisa, actitud amable o el uso del humor 

en el aula.  

 

Teniendo en cuenta a Fernández (2019) manifiesta que al tener una buena actitud genera 

buenas decisiones en la vida o ante conflictos, por este motivo es importante mantener y 

utilizar el humor generando optimismo en uno mismo. Por lo tanto, se puede decir que la 

Pedagogía del buen humor debe ser utilizada en el salón de clases porque permite que los 

estudiantes mejoren su estado de ánimo y puedan afrontar cualquier situación de manera 

positiva. 

 

Regula sus emociones especialmente ante situaciones de estrés, manteniendo el buen 

ánimo, sin perder la firmeza: En el indicador se constató que durante los tres días de 

observación los profesores no regulan sus emociones durante una situación de estrés 

debido a que no mantienen un buen ánimo ni la firmeza al afrontar un problema con los 

infantes, dando, así como resultado un ambiente tenso al desarrollar las actividades.  

 

Conforme con Peñafiel y Serrano (2017) nos dan a conocer sobre el componente 

conductual este tiene relación con la socialización, ya que, permite experimentar y 

expresar las diferentes emociones del ser humano. Por ende, es importante que los 

docentes deben poseer el buen ánimo ante cualquier situación para brindar un ambiente 

agradable para los infantes y pueda expresar sus pensamientos. 

 

Realiza actividades que conllevan al desarrollo de actitudes positivas de confianza gozo 

alegría apertura al cambio y al buen estado de ánimo: En cuanto a este indicador, se 

evidenció que durante los 3 días de observación las docentes no realizan actividades que 

permitan el desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes como: confianza, gozo 
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alegría o buen ánimo por parte de los estudiantes. Peñafiel y Serrano (2017) señala que, 

la parte cognitiva en los seres humanos se encuentran estrechamente relacionados con los 

pensamientos, es decir, que el estado de ánimo depende de los gustos propios o de las 

personas de su entorno; también permite solucionar problemas desde el pensamiento 

crítico. Por consiguiente, los docentes no tienen en cuenta el componente cognitivo 

durante sus clases. 

 

Motiva a sus estudiantes a destacar los aspectos positivos ante cualquier situación: En 

este indicador se obtuvo como resultado que en el transcurso de los tres días de aplicación 

los docentes no motivan a los estudiantes a resaltar lo positivo durante la jornada escolar. 

Peñafiel y Serrano (2017) nos dan a conocer el componente emocional; es aquel que 

permite que las personas puedan percibir y transmitir sus emociones.  

 

De acuerdo con los datos recopilados podemos decir que los maestros no tienen en cuenta 

el componente emocional, pues no implementan estrategias que permita a los niños se 

reconozcan y valoren el esfuerzo y logros de sí mismo; por lo que se no se crea un espacio 

positivo donde se sientan seguros, valorados y motivados por sus capacidades. 

 

“Conoce a sus estudiantes sus particularidades y características personales y permanece 

abierto a sus necesidades personales dentro del aula”: Con base en este indicador en los 

tres días de observación se recopiló que los docentes no conocen las particularidades o 

características personales de los estudiantes en el salón de clases. En vista a los resultados 

se puede evidenciar que en ocasiones las docentes no son empática con sus estudiantes 

debido a que no atiende a las necesidades del estudiante cuando él lo requiere; dentro de 

la pedagogía del buen humor existen varios factores y componentes beneficiando en el 

proceso educativo 

 

Aplica el tipo de humor afiliativo durante sus clases: De acuerdo a este indicador ninguno 

de los días que se aplicó la guía de observación se aplicó el humor afiliativo durante las 

clases. De acuerdo con Marchezin (2018, como se citó en Herrera y Lavado, 2021) 

sostiene que el humor afiliativo mejora el área psicosocial ayudando a generar lazos 

sociales con las personas de su medio, en virtud, a la confianza y comprensión brindada.  
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Conforme a lo mencionado por el autor el humor afiliativo proporciona un ambiente 

positivo contribuyendo a la empatía y la socialización, no obstante, los profesores deben 

ser respetuosos y cuidadosos al hacer uso de cualquier tipo de humor en sus jornadas de 

clases. 

 

Aplica el tipo de humor de mejoramiento personal durante sus clases: Se evidenció que 

los docentes de los tres días aplicados no hacen uso del tipo de humor de mejoramiento 

personal durante sus clases. De acuerdo con Putrino et al. (2018) este no pretende dañar 

a nadie, debido a que, tiene un punto de vista general de la vida que ayuda a la 

socialización y la tolerancia. Este tipo de humor, los docentes pueden emplear en sus 

clases, ya que, beneficia en el área social de los niños. Además, proporciona un entorno 

inspirador y motivador para el aprendizaje. 

 

Habilidades sociales  

 

Figura 2. Datos obtenidos mediante la guía de observación no participativa en cuanto a 

la segunda variable.  

 

Fuente: Cabrera y Gaona (2023) 
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En cuanto a los resultados obtenidos en la segunda variable de la investigación, se puede 

observar que la opción "nunca" representa un 59%, seguido por un 30% en la categoría 

"algunas veces" y un 11% en "siempre". Con base en estos resultados sugiere que los 

docentes no están contribuyendo al desarrollo de las habilidades sociales en los niños. 

Esta situación podría abordarse a través de la implementación de actividades o ejercicios 

que involucren a todos los estudiantes en el aula. De esta manera, se les brindaría la 

oportunidad de desenvolverse de manera más efectiva en la sociedad. 

 

En relación a la segunda variable, se obtuvo los siguientes datos: Motiva la expresión 

libre y espontánea de los infantes, respecto a inquietudes sobre temas abordados, evitando 

el miedo a ser rechazados o ridiculizados: De acuerdo con la información recopilada 

durante 3 días se identifica que las docentes no motivan a que sus estudiantes puedan 

expresar sus inquietudes libre y espontáneamente, sin que sientan miedo a ser rechazados 

o ridiculizados. Como señala J. Fernández (2008, como se citó en A. Fernández, 2021) 

existen varias funciones del humor entre ellas encontramos la creatividad e imaginación, 

estas contribuyen en el desarrollo del pensamiento divergente, por ende, se generan 

conexiones neuronales, esto gracias al uso del humor. En vista a los datos recopilados se 

puede trabajar en este aspecto para fomentar un ambiente a los niños donde puedan 

expresar sus pensamientos, dudas u opiniones sin temor a ser juzgados; fortaleciendo la 

confianza en sí mismo y obtener una participación activa. 

 

Impulsa la creatividad e imaginación de los infantes a través del juego y la alegría: La 

guía de observación fue aplicada durante 3 días, para lo que se puede analizar que las tres 

docentes de la institución educativa no utilizan como base la alegría y el juego para 

impulsar la creatividad e imaginación de los niños. Según Ibáñez (2020) considera que el 

humor es una función motivadora que puede ser usada en cualquier contexto ayudando a 

motivar e incentivar el interés por conocer sobre un nuevo tema. Es importante brindar 

juegos donde se les permita a los alumnos a usar la imaginación y originalidad, estas 

características permitirán crear un espacio de aprendizaje enriquecedor y motivador 

dando paso a la motivación y entusiasmo mejorando la experiencia educativa por 

aprender.   
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Propone actividades que permitan a los niños relacionarse y colaborar unos con otros, en 

espacios de buen humor y alegría: En este indicador se evidencia que las 3 docentes, 

durante los 3 días observados, no realizan actividades que permitan a los niños 

relacionarse y colaborar unos con otros, en espacios de buen humor y alegría. Según 

Andrade (2014, como se citó en Rodríguez, 2022), considera que, la teoría de la 

inteligencia emocional de Goleman, resalta varias destrezas entre ellas encontramos 

autoconcepto, autoestima y emitir emociones, bien sea de docente a estudiante o 

viceversa, asimismo sirve como canal del aprendizaje. Por esta razón, esta teoría se debe 

emplear a través de actividades que permitan desarrollar el área emocional en los alumnos 

para obtener una zona enriquecedora para la enseñanza de los mismos.  

 

Emplea de manera habitual técnicas de relajación para contrarrestar el estrés o ansiedad: 

Durante los tres días de observación se evidenció que los docentes no emplean técnicas 

de relajación para enfrentar situaciones de estrés o ansiedad. Existen técnicas de 

relajación que los maestros pueden usar para enfrentar estos conflictos, que generan 

tensiones emocionales en los infantes y al utilizar estas estrategias mejoran el bienestar 

personal y promueven un ambiente agradable para la enseñanza.  

 

Desarrolla actividades que promuevan el autoconocimiento y autoconfianza en los niños: 

De los tres días que aplicó la guía de observación se evidencia que, en su mayoría, las 

docentes “nunca” desarrollan actividades que permitan a los estudiantes puedan 

reconocerse y confiar en sí mismo de sus capacidades. Por ello, desde tempranas edades 

se debe trabajar en la autoconfianza, autoestima y autoconcepto de los infantes 

permitiendo un desarrollo integral del niño; para trabajar estos aspectos se debe proponer 

actividades que vayan acorde a la edad y nivel de desarrollo de los estudiantes esto 

contribuirá a un aprendizaje significativo y positivo. 

 

Resuelve los conflictos entre los niños de manera asertiva: De acuerdo a este indicador 

se reunió datos durante los tres días observados dando, así como resultado el ítem con 

mayor frecuencia es “nunca”, es decir, que los maestros no resuelven los conflictos de los 

niños de manera asertiva. Por ende, es importante que los docentes empleen métodos que 
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permitan resolver conflictos de manera positiva debido a que puede ocasionar 

consecuencias negativas estableciendo un ambiente desfavorable para los estudiantes. 

 

2.6.3 Análisis de la guía de observación no participativa aplicada a los niños y niñas de 

educación inicial, subnivel II. Con el propósito de recopilar información sobre el 

desarrollo de las habilidades sociales en los infantes de 4 a 5 años, se procedió al empleó 

de una guía de observación a 60 niños, en tres momentos diferentes, cuyos resultados se 

evidencian a continuación, en la Tabla 8: 

 

Tabla 8. Tabulación de la guía de observación realizada a niños del subnivel inicial II. 

Indicadores Total 

Siempre A veces Nunca 

f % 
 

% f % 

1.- Practica las normas de 

comportamiento establecidas dentro del 

aula. 

62 34.44 94 52.22 24 13.33 

2.- Respeta las opiniones de las 

personas de su entorno. 

124 68.89 36 20 20 11.11 

3.- Resuelve o hace de mediador en 

conflictos de sus amiguitos. 

5 2.78 25 13.89 150 83.33 

4.- Respeta la diversidad cultural de sus 

compañeros. 

136 75.56 14 7.78 30 16.67 

5.- Interactúa verbalmente con la 

maestra. 

39 21.67 67 37.22 74 41.11 

6.- Pide disculpas ante un error que él 

cometió. 

5 2.78 6 3.33 169 93.89 

7.- Sigue patrones de turno durante un 

juego. 

32 17.78 80 44.44 68 37.78 

8.- Coopera con 2 o 3 niños durante 20 

minutos en una actividad. 

33 18.33 54 30 93 51.67 
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9.- Demuestra entusiasmo respecto a lo 

que se va a aprender en la jornada. 

0 0 53 29.44 127 70.56 

10.- Pide permiso para usar objetos que 

pertenecen a otros. 

4 2.22 9 5.00 167 92.78 

11.- Manifiesta sus sentimientos: 

enfado, felicidad, cariño. 

22 12.22 65 36.11 93 51.67 

12.- Explica a otros las reglas del juego 

o de una actividad. 

7 3.89 15 8.33 158 87.78 

13.- Consuela a sus compañeros de 

juego que están afligidos. 

7 3.89 15 8.33 158 87.78 

14.- Eligen sus propios amigos. 17 9.44 34 18.89 129 71.67 

15.- Confía en sus capacidades ante la 

realización de una actividad asignada. 

35 19.44 67 37.22 78 43.33 

Total 528 19.56 634 23.48 1538 56.96 

Fuente: Cabrera y Gaona (2023) 

 

Figura 3. Resultados de la guía de observación respecto a las habilidades sociales 

 

Fuente: Cabrera y Gaona (2023) 
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En términos generales, se ha obtenido los siguientes resultados: la mayoría de indicadores 

fueron marcados con el ítem “nunca”, seguido de “algunas veces”, en tanto que, el ítem 

“siempre” correspondió a un porcentaje mucho menor. Esto indica que es necesario 

centrarse un poco más en el desarrollo del área social. Peralta (2008) menciona que la 

risa, a más de producir sensaciones más placenteras, estimula comportamientos positivos 

como el juego, el aprendizaje y la interacción social. Por tanto, el Buen humor como 

recurso pedagógico coadyuva en el desenvolvimiento social de los infantes, permitiendo 

el desarrollo de habilidades sociales desde un buen estado de ánimo. Añadido a lo 

anterior, se realizó un análisis individual de la información recabada en la guía de 

observación, en torno a los indicadores más relevantes, donde se ha podido apreciar lo 

consiguiente: 

Practica las normas de comportamiento establecidas dentro del aula: El 34.44% de los 

niños siempre practican las normas de comportamiento, mientras que el 52.22% solo a 

veces y el 13.33 % nunca lo hacen. J. Fernández (2008, como se citó en Fernández, 2021) 

menciona que el humor dentro de la pedagogía es considerado como innovación creadora, 

donde los docentes lo apliquen teniendo en cuenta valores como la solidaridad, justicia, 

cooperación y paz, permitiendo realizar modificaciones en la sociedad. En tal sentido, se 

puede enseñar normas de comportamiento dentro del aula a través de estrategias basadas 

en el buen humor.  

 

Interactúa verbalmente con la maestra: El 21.67% de los niños siempre interactúa 

verbalmente con la maestra, el 37.22% solamente a veces, en tanto que el 41.11 % no 

interactúa nunca. Ortiz (2018) menciona que la introducción de la pedagogía del Buen 

Humor ha brindado grandes beneficios en las áreas cognitiva y afectiva, en los diferentes 

niveles educativos. En base a ello, a través de la implementación de actividades basadas 

en el buen humor se conseguirá que los infantes tengan no solo un aprendizaje más 

significativo, sino que también se logrará establecer relaciones más empáticas entre 

docente-estudiante, mejorando la interacción verbal dentro del aula.  

 

Pide disculpas ante un error que él cometió: El 2.78 % lo hace siempre, mientras que el 

3.33% únicamente a veces, en tanto que, el 93.89% no lo hace nunca. De acuerdo con 
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Putrino et al. (2018) el humor es utilizado como un regulador de las emociones y a la vez 

evita que se den emociones negativas. Por tanto, mediante la pedagogía del Buen Humor 

también es posible contribuir a que los niños puedan gestionar mejor sus emociones y 

que, por ende, aprendan a disculparse cuando actúen de manera ofensiva, ya sea ante el 

maestro o ante sus pares, partiendo desde el reconocimiento de su accionar, pero desde 

una manera asertiva. 

 

Coopera con 2 o 3 niños durante 20 minutos en una actividad: El 18.33% de los niños 

coopera siempre con sus compañeros durante una actividad, en tanto que el 30% 

solamente a veces, y el 51.67% nunca. Ramón et al. (2019) sostiene que el 

funcionamiento integral de la sociedad está mediado por el correcto desarrollo del área 

social. Por tanto, es necesario que las docentes busquen estrategias que motiven a los 

niños a cooperar con sus pares en las actividades que se realicen en el día a día.  

 

Demuestra entusiasmo respecto a lo que se va a aprender en la jornada: El 70.56% de los 

estudiantes nunca muestran entusiasmo con respecto a lo que se va aprender, pero algunas 

veces el 29.44% de los niños expresan emoción cuando se usa material didáctico. Ibáñez 

(2020) menciona que la diversión permite la experimentación de sensaciones gratas y 

satisfactorias, por tanto, es esencial.  

 

En tal sentido, es fundamental que las maestras implementen actividades lúdicas donde 

los niños resaltan y participen activamente de manera espontánea. Para lo que se destaca 

que se debe implementar actividades lúdicas para motivar la curiosidad y participación 

de los infantes durante las clases, enriqueciendo así la experiencia de aprendizaje, en un 

ambiente agradable. 

 

Manifiesta sus sentimientos: enfado, felicidad, cariño: El 12.22% de los infantes siempre 

expresan sus sentimientos, el 36.11% algunas veces dan a conocer si están enfadados, 

mientras que el 51.67% nunca manifiestan algún tipo de afecto. Bisquerra et al. (2000, 
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como se citó en Cardona, 2017) resalta sobre la educación emocional, porque es una 

transformación que influye en las emociones de los seres humanos, igualmente interviene 

en el área cognitiva y la formación de la personalidad. Por lo cual, los niños no expresan 

sus emociones de manera abierta por lo que se ve preocupante porque es esencial que se 

desarrolle la parte emocional en los infantes para el bienestar y esto no le ocasione 

dificultades en los vínculos sociales. 

Consuela a sus compañeros de juego que están afligidos: El 87.78% de los infantes nunca 

consuelan a sus compañeros cuando están afligidos, el 8.33% algunas veces se acercaban 

a calmar a sus compañeros, y el 3.89% siempre se preocupaban por sus pares. Teniendo 

en cuenta a Rodríguez et al. (2020) la empatía está considerada como una habilidad dentro 

agentes principales de la formación del ser humano, por mejorar y alcanzar los objetivos 

en las personas.  

 

De la misma manera, las personas pueden reconocer las emociones de los demás; a causa 

de la sensibilidad y la construcción del pensamiento crítico. Es decir, esta cualidad es 

importante trabajarla en los primeros años, puesto que ayuda a los infantes a simpatizar 

con su entorno y a crear sus propios criterios.  

Confía en sus capacidades ante la realización de una actividad asignada: El 43.33 % de 

los niños nunca confían en sus capacidades durante alguna actividad asignada por la 

maestra, el 37.22% algunas veces se sienten inseguros de sus competencias durante 

alguna tarea, por otra parte, el 19.44% siempre cree en sus virtudes al realizar las 

actividades. Como señala Perales (2021) la confianza es la evaluación y la reflexión de sí 

mismo, en las edades tempranas los docentes lo deben de trabajar en conjunto a la familia, 

el contexto social y sus pares, puesto que, interviene en el área afectiva y la personalidad.  

 

En contraste con lo mencionado anteriormente se contrasta que se debe desarrollar la 

valoración y la conciencia personal en los alumnos para lo cual los maestros deben brindar 

actividades que permitan la construcción de sí mismo con ayuda del contexto social. 
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3. CAPÍTULO III. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

3.1 Introducción. 

La elaboración de la propuesta tiene como base los resultados obtenidos tras la aplicación 

de diversos instrumentos de investigación, tales como: dos guías de observación, una 

dirigida a 60 niños de Educación Inicial subnivel 2, de 4 a 5 años y otra destinada a las 

tres docentes de este subnivel, a quienes también se les realizó una encuesta estructurada 

con preguntas cerradas. A partir de esto, se ha podido diagnosticar la falta de una 

metodología que coadyuve al desarrollo del área social en los niños, por tanto, se precisa 

la necesidad de diseñar un taller de capacitación, dirigido a los docentes, sobre actividades 

didácticas para aplicar la pedagogía del Buen Humor, mejorando las habilidades sociales. 

 

En tal sentido, el taller de capacitación propuesto tiene como objetivo, dar a conocer a los 

docentes la importancia del Buen Humor como metodología de enseñanza, y sus 

múltiples beneficios, destacando que: permite el aprendizaje y socialización, con base en 

la alegría, a partir de la producción de neurotransmisores positivos. Además, se facilitarán 

pautas de varias actividades lúdicas basadas en la pedagogía del Buen Humor, utilizando 

recursos asequibles, de modo que los educadores puedan enriquecer sus clases con 

estrategias que ayuden a los infantes a gestionar mejor sus emociones, reducir los niveles 

de estrés y desarrollar habilidades sociales necesarias para relacionarse con su entorno 

inmediato. 

 

Por tanto, el presente capítulo contendrá, en primera instancia la descripción de la 

propuesta, para ello, se tomará como referencia la fundamentación teórica de tres autores 

que respaldan la importancia del Buen humor, tanto en el aprendizaje como en el área 

socio-afectiva de los infantes. Posteriormente, se presentarán los objetivos de la 

propuesta, tanto general como específicos, así como también, las tres fases de la 

elaboración de la misma: fase de implementación, fase de construcción y fase de 

socialización. Y se plasmará las seis sesiones en las que se dividirá el taller de 

capacitación “Enseñando y aprendiendo con Buen humor”, donde las cuatro primeras 

sesiones serán de carácter teórico y las dos últimas se constituirán totalmente prácticas. 
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3.2 Descripción de la propuesta 

 

Los instrumentos aplicados han dado como resultado un déficit al aplicar estrategias que 

permitan el fortalecimiento de habilidades sociales en los niños, por tanto, se plantea la 

capacitación, mediante un taller, a las educadoras de la Escuela “Simón Bolívar”, del 

subnivel II, de 4 a 5 años, con el objetivo de dar a conocer a los docentes acerca de la 

pedagogía del Buen Humor como una metodología que motive el aprendizaje y la 

socialización en los infantes. Para ello, se ha tomado como referente la fundamentación 

de los siguientes autores:  

 

Ortiz (2018) menciona que el humor es aquella habilidad que ayuda a las personas que se 

adapten de manera eficiente a cualquier situación, encontrando el lado divertido a un 

problema, mejorando el estado de ánimo, reduciendo la tensión y desarrollando el lado 

optimista. Además, usar el humor fortalece los vínculos sociales generando confianza, 

afecto y creando un ambiente positivo para socializar porque la energía que se transmite 

mediante el humor influye en las experiencias cotidianas, ayudando a mantener un 

espíritu alegre y una buena actitud ante la vida. 

 

Patch (como se citó en Jaimes et. al, 2011) señala que todos los seres humanos pueden 

ser instrumentos de armonía y amor, esto solo requiere del objetivo de vida de cada 

persona. Resaltando la importancia de la risoterapia puesto que brinda múltiples 

beneficios como: el bienestar emocional, felicidad, reducción de estrés, mejoramiento del 

sistema inmunológico y alivio del dolor a las personas; todo esto gracias a la 

implementación de la risa, que es una práctica que ha sido aplicada en varias áreas y se 

han obtenido resultados positivos en los seres humanos. 

 

Goleman (como se citó en García, 2019) menciona que, la inteligencia de Goleman apoya 

a la creación de una propia motivación teniendo en cuenta las emociones positivas para 

alcanzar sus deseos; realizando desde un enfoque positivo ante cualquier suceso. Es así 

que la capacidad básica de la inteligencia emocional de Goleman da a conocer que gracias 

a esta teoría las personas poseen habilidades sociales debido a las relaciones 

interpersonales que se desarrollan; y esto es esencial para que las personas puedan 

desenvolverse en cualquier ambiente social, porque la clave de la inteligencia emocional 

es la comunicación asertiva brindando confianza con las personas de su entorno. 
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3.3 Objetivos de la propuesta 

 

3.3.1 Objetivo general. Diseñar un taller de capacitación dirigido a los docentes del 

subnivel II, de Educación inicial, mediante actividades didácticas, para el conocimiento 

e implementación sobre la pedagogía del Buen Humor, contribuyendo al fortalecimiento 

de habilidades sociales en los infantes.  

 

3.3.2 Objetivos específicos. 

 Determinar la importancia de la Pedagogía del Buen Humor a través de su 

implementación como estrategia que permita el fortalecimiento de habilidades 

sociales. 

 Describir un taller de capacitación a los docentes de educación inicial subnivel II 

para aplicar la pedagogía del buen humor. 

 Socializar la propuesta didáctica de la Pedagogía del Buen Humor como estrategia 

para que los docentes puedan hacer uso de esta metodología dentro de su práctica 

educativa. 

 

Taller de capacitación: Enseñando y aprendiendo con Buen Humor 

Tabla 9. Primera sesión del taller de capacitación “El Buen humor” 

Primera sesión 

Ponentes: Cabrera Pérez Scarleth Lucia – Gaona Lucero Carolina Liseth 

Correo: scabrera6@utmachala.edu.ec - cgaona3@utmachala.edu.ec  

Modalidad: Presencial 

Tema: El Buen Humor Tiempo: 4 h 

Objetivo: Definir al humor y sus características a través de una capacitación a los 

docentes de educación inicial para su aplicación en la práctica educativa.  

Contenidos:  

 Definición de humor 

 Estilos del humor 
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 Teorías que fundamentan el humor como recurso pedagógico; Patch Adams, La 

inteligencia emocional de Goleman, La educación emocional de Bisquerra, La 

psicología humanista de Rogers, El desarrollo psicosocial de Erick Erickson. 

Recursos: Laptop, diapositivas, proyector, parlante, imágenes, infografía  

Actividades Tiempo 

 Apertura del taller: saludo y presentación 

 Respectivas indicaciones del taller. 

 Realización del juego “Bingo de preguntas” para detectar los 

conocimientos previos sobre la temática “El Buen Humor” 

 Explicación acerca del tema de investigación: la Pedagogía del 

Buen Humor en el desarrollo de las habilidades sociales de los 

infantes. 

 Presentación de diapositivas sobre la conceptualización y 

estilos de humor. 

 Dramatización por parte de los participantes, acerca de los 

estilos de humor. 

1h 30 minutos 

                                       Receso 15 minutos 

 Exposición sobre las teorías que fundamentan el humor como 

herramienta pedagógica, mediante la proyección de 

infografías. 

1h 45 minutos 

 Realización de un esquema mental sobre las teorías del Buen 

Humor. 
30 minutos 

Recursos académicos  

https://revistas.unisimon.edu.co/index.php/educacion/article/view/3365 (definición de 

humor) 

https://revistadeinvestigacion.uwiener.edu.pe/index.php/revistauwiener/article/view/1

52/71 (Estilos de humor) 

https://cedisalibros.com/tienda-2/educacion/innovaciones-curriculares-en-educacion-

infantil/ (Patch Adams) 

https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/vinculos/article/view/2295/2265 

(inteligencia emocional de Goleman)  

https://www.redalyc.org/pdf/1942/194253828011.pdf (educación emocional de 

Bisquerra) 
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https://revistainteredu.com/index.php/interedu/article/view/68 (psicología humanista 

de Rogers) 

http://revista.uaca.ac.cr/index.php/actas/article/view/1338 (desarrollo psicosocial de 

Erikson) 

Fuente: Cabrera y Gaona (2023) 

 

Tabla 10. Segunda sesión del taller de capacitación “La pedagogía del Buen humor” 

Segunda sesión 

Ponentes: Cabrera Pérez Scarleth Lucia – Gaona Lucero Carolina Liseth 

Correo: scabrera6@utmachala.edu.ec - cgaona3@utmachala.edu.ec  

Modalidad: Presencial 

Tema: La pedagogía del Buen humor Tiempo: 3h 30 

minutos 

Objetivo: Socializar la importancia y características de la Pedagogía del buen humor 

mediante la representación de material visual para su reconocimiento como estrategia 

pedagógica. 

Contenidos:  

 Concepto de la pedagogía del Buen Humor,  

 Fundamentos de la pedagogía del Buen Humor; Filosófico-antropológico-

cultural, Biológico: Neurociencia- terapéuticos, Psicopedagógicos: 

Psicológicos, educativos,  

 Factores curriculares de la pedagogía del Buen Humor: Ambiente humano, 

Ambiente físico, Planificación, Recursos 

Recursos: Laptop, diapositivas, proyector, parlante, imágenes 

Actividades Tiempo 

 Saludo y bienvenida 

 Respectivas indicaciones del taller. 

 Dinámica “Ruleta preguntona” para retroalimentar los 

contenidos de la primera sesión. 

 Presentación de diapositivas sobre el concepto y 

fundamentos de la pedagogía del Buen Humor. 

 

1h 30 minutos 
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 Debate grupal, con base en preguntas relacionadas a los 

fundamentos de la pedagogía del Buen Humor. 

                                      Receso 15 minutos 

 Método socrático para conocimiento previos 

 Exposición de una infografía sobre los factores 

curriculares de la pedagogía del Buen Humor. 

 

1h  

 Completar un organizador gráfico sobre los factores 

curriculares de la pedagogía del Buen Humor. 

     45 minutos  

Recursos académicos  

https://revistas.up.edu.mx/RPP/article/view/2030 (concepto pedagogía del buen 

humor) 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2077-

29552018000300343&script=sci_arttext&tlng=pt (fundamentos filosóficos-

antropológicos-culturales) 

https://www.aacademica.org/analia.veronica.losada/44 (fundamento terapéutico)  

https://idus.us.es/handle/11441/133823 (fundamento neurobiológico) 

https://www.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/4199 

(fundamentos psicopedagógicos) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8274470 (ambiente humano) 

https://www.redalyc.org/journal/279/27963600007/27963600007.pdf (planificación) 

https://www.revistas-historico.upel.edu.ve/index.php/paradigma/article/view/6775 

(recursos) 

 

Fuente: Cabrera y Gaona (2023) 

 

Tabla 11. Tercera sesión del taller de capacitación “Habilidades sociales en los niños” 

Tercera sesión 

Ponentes: Cabrera Pérez Scarleth Lucia – Gaona Lucero Carolina Liseth 

Correo: scabrera6@utmachala.edu.ec - cgaona3@utmachala.edu.ec  

Modalidad: Presencial 

Tema: Habilidades sociales en los niños Tiempo: 3h 30 

minutos 
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Objetivo: Fundamentar las habilidades sociales a través del análisis de sus 

características que permitan identificarlas en el desarrollo de los niños. 

Contenidos:  

 Definición de habilidades sociales 

 Enfoques de las habilidades sociales: Enfoque psicosocial de Erickson, 

Enfoque ecológico de Bronfenbrenner, Aprendizaje social de Bandura, Teoría 

sociocultural de Vygotsky 

 Componentes de las habilidades sociales: Cognitivo, fisiológico, conductual.  

 Tipos de habilidades sociales: Asertividad, Comunicación, Autoestima, 

Empatía 

 Factores que influyen en las habilidades sociales: Biológicos, Cultura o 

entorno social, Familia, Docentes, Pares o compañeros. 

Recursos: Laptop, diapositivas, proyector, parlante, imágenes 

Actividades Tiempo 

 Saludo y bienvenida 

 Respectivas indicaciones del taller. 

 Realización de una “Lluvia de ideas” con base en la pregunta 

¿Qué son las habilidades sociales? 

 Socialización de diapositivas sobre la definición y enfoques 

de las habilidades sociales. 

 Dinámica “Encontrando el par” para asociar fichas autores y 

características de los enfoques de las habilidades sociales 

 Presentación de organizadores gráficos respecto a los 

componentes de las habilidades sociales 

 

1h 30 minutos 

                                        Receso 15 minutos 

 Exposición sobre los tipos de habilidades sociales, mediante 

diapositivas. 

 Dinámica grupal “Defendiendo mi habilidad” en donde cada 

grupo tendrá que defender la importancia de la habilidad 

social que le haya sido asignada. 

 Descripción de los factores que influyen en las habilidades 

sociales, mediante un esquema mental 

 

1h 30 minutos 



 

- 80 - 

 

 Realización de un resumen acerca de la importancia de las 

habilidades sociales, en un párrafo de 8 líneas. 

15 

minutos 

Recursos académicos  

https://www.redalyc.org/journal/5216/521658239012/521658239012.pdf (Definición 

de habilidades sociales) 

https://revistas.isfodosu.edu.do/index.php/recie/article/view/62 (componentes) 

https://educacion.usal.es/wp-content/uploads/sites/46/2020/02/el-desarrollo-

psicosocial-de-ni%C3%83%C2%B1os-y-ni%C3%83%C2%B1as.pdf (Enfoque 

psicosocial de Erickson) 

http://revistas.ut.edu.co/index.php/perspectivasedu/article/view/2292/1816 (Enfoque 

ecológico de Bronfenbrenner) 

https://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/15086/13481 

(Aprendizaje social de Bandura) 

http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v14n64/1990-8644-rc-14-64-153.pdf (factores, entorno 

cultural y social) 

 

Fuente: Cabrera y Gaona (2023) 

 

Tabla 12. Cuarta sesión del taller de capacitación “Actividades de enseñanza 

humorística” 

Cuarta sesión 

Ponentes: Cabrera Pérez Scarleth Lucia – Gaona Lucero Carolina Liseth 

Correo: scabrera6@utmachala.edu.ec - cgaona3@utmachala.edu.ec  

Modalidad: Presencial 

Tema: Actividades de enseñanza humorística Tiempo: 3h 

30 minutos 

Objetivo: Implementar la Pedagogía del Buen Humor a través de estrategias 

pedagógicas para desarrollar las habilidades sociales de los infantes. 

Recursos: Laptop, diapositivas, proyector, parlante, imágenes y micrófono. 

Contenidos:  

 Rincón del Buen humor 

 Teatro de títeres 
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 Globoflexia 

 Cuentos graciosos 

 Técnicas de relajación 

 Sesiones de risoterapia 

Actividades Tiempo 

 Saludo y bienvenida 

 Respectivas indicaciones del taller. 

 Presentación de diapositivas acerca del rincón de Buen 

Humor 

 Realización de un dibujo sobre la adecuación de un Rincón 

para el Buen Humor, por parte de los participantes 

 Socialización de diapositivas con ejemplos prácticos de teatro 

de títeres y globoflexia orientada hacia la pedagogía del Buen 

Humor. 

 

 

 

1h 30 minutos 

                                       Receso 15 minutos 

 Exposición de pictogramas con ejemplos de cuentos 

graciosos 

 Creación de cuentos grupales con el tema “Cuento para morir 

de risa” 

 Explicación de diapositivas acerca de las técnicas de 

relajación y sesiones de risoterapia.  

 

1h 30 minutos 

 

 Redacción de dos párrafos de seis líneas acerca de la/s 

técnica/s de enseñanza humorística que más le haya llamado 

la atención. 

15 minutos 

Recursos académicos  

https://humorsapiens.com/pedagogia-del-humor/juegos-para-aplicar-en-la-pedagogia-

del-humor 

 

Fuente: Cabrera y Gaona (2023) 

 

Tabla 13. Quinta sesión del taller de capacitación “Aplicación de la pedagogía del Buen 

Humor” 
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Quinta sesión 

Ponentes: Cabrera Pérez Scarleth Lucia – Gaona Lucero Carolina Liseth 

Correo: scabrera6@utmachala.edu.ec - cgaona3@utmachala.edu.ec  

Modalidad: Presencial 

Tema: Aplicación de la pedagogía del Buen Humor.  Tiempo: 3h 

Objetivo: Realizar una clase demostrativa mediante la implementación de un rincón 

del buen humor en el salón de clases para una mejor comprensión de la pedagogía del 

buen humor. 

Recursos: Laptop, diapositivas, proyector, parlante, imágenes chistosas, hojas bond, 

lápices, borrador, pintura, pinzas, lana, lápices de colores y micrófono. 

Contenidos:  

 Taller práctico 

Actividades Tiempo 

 Saludo y bienvenida 

 Respectivas indicaciones del taller. 

 Presentación de materiales para el rincón como: pintura, 

fotografías, globos, pinzas, porta retratos, lana, entre otros 

materiales. 

 Socialización de diapositivas con diseños para la 

implementación del rincón del humor. 

 

 

 

 

45 minutos 

                                      Receso 15 minutos 

 Exposición de imágenes o fotografías chistosas. 

 Presentaciones de diferentes diseños para el rincón. 

 Explicación de la finalidad del rincón en el salón de clases y de 

actividades. 

 Pedir que las docentes diseñen su rincón del buen humor y 

realicen una breve explicación. 

 

1h 30 

minutos 

 

Conclusiones 

Recomendaciones 

 

30 minutos 

Fuente: Cabrera y Gaona (2023)  
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Tabla 14. Sexta sesión del taller de capacitación “Aplicación de la pedagogía del Buen 

Humor” 

Sexta sesión 

Ponentes: Cabrera Pérez Scarleth Lucia – Gaona Lucero Carolina Liseth 

Correo: scabrera6@utmachala.edu.ec - cgaona3@utmachala.edu.ec  

Modalidad: Presencial 

Tema: Taller práctico de la pedagogía del Buen Humor Tiempo: 2 h 

Objetivo: Realizar una clase demostrativa mediante la implementación de un rincón 

del buen humor en el salón de clases para una mejor comprensión de la pedagogía del 

Buen humor. 

Recursos: Laptop, diapositivas, proyector, parlante. 

Contenidos:  

 Taller demostrativo 

Actividades Tiempo 

 Saludo y bienvenida 

 Presentación de un modelo de planificación acerca de la 

pedagogía del Buen Humor. 

 Proyección de un video sobre una clase demostrativa, 

aplicando la pedagogía del Buen Humor. 

 Explicación sobre el video observado. 

 

45 minutos 

                                         Receso 15 minutos 

 División de la audiencia en grupos  

 Realización de una clase demostrativa por parte de los 

participantes. 

 Presentación de la clase demostrativa elaborada en cada grupo 

 

45 minutos 

Clausura del taller 

 Conclusiones finales 

  

15 minutos 

Fuente: Cabrera y Gaona (2023)  
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3.4 Fase de implementación  

 

La fase de implementación de un proyecto se define como un proceso en donde se 

delimitan los pasos a seguir para la ejecución de un plan estratégico, dependiendo de los 

objetivos que se hayan planteado. En esta se definen actividades concretas y estrategias 

necesarias para la puesta en práctica de lo planificado (Eby, 2017). Es decir, para llevar a 

la práctica la propuesta del trabajo investigativo se debe partir de la fase de 

implementación, evidenciando de forma secuencial todo el proceso que se ha seguido 

hasta llegar a la elaboración de la propuesta y su posterior ejecución. 

 

En este sentido, en el presente apartado se especificará las fases de construcción y 

socialización, mismas que se desglosan de la fase de implementación. En la primera fase 

(construcción) se describe: cómo se realizó la planificación, de qué manera se procedió a 

la ejecución de la propuesta, y cuáles fueron los medios empleados para su valoración, 

utilizando, en este caso, una lista de cotejo. Por su parte, la segunda fase (socialización) 

consiste en dar a conocer a los docentes de educación inicial la trascendencia de la 

Pedagogía del Buen humor en el fortalecimiento de habilidades sociales en los infantes. 

 

3.4.1 Fase de construcción. Para llevar a cabo la fase de construcción se inició teniendo 

en cuenta los datos recopilados de la institución educativa en donde se desarrolló la 

investigación, mediante la aplicación de guías de observación no participativa realizadas 

a las docentes e infantes. Asimismo, se efectuó una entrevista a las maestras, en la que se 

pudo evidenciar información referente a la Pedagogía del Buen Humor en el 

fortalecimiento de las habilidades sociales en los niños del subnivel II. Puesto que el 

presente estudio se basó en dos variables: La Pedagogía del Buen Humor y las 

Habilidades sociales; a las cuales se les realizó un análisis teórico para determinar la 

relación entre las mismas; fundamentado en una revisión bibliográfica y artículos 

científicos que tratan de dichas temáticas.  

 

3.4.1.1 Planificación. La planificación de la propuesta precisó de la recopilación de 

información en diversas bases de datos y revistas científicas. Durante la exhaustiva 

investigación de los aportes que respaldan la Pedagogía del Buen Humor se encontraron 

varias teorías y autores que resaltan la importancia de implementar dicha pedagogía en 
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los salones de clases. Destacando al doctor Patch Adams, quien, a través de sus 

investigaciones sobre el humor como medio terapéutico para la recuperación de la salud, 

dio paso al estudio del humor en diferentes ambientes entre ellos, la educación. 

 Etapa 1. Investigar la fundamentación de la Pedagogía del buen humor en base a 

revistas científicas. 

 Etapa 2. Determinar la importancia del desarrollo de las habilidades sociales. 

 Etapa 3. Buscar actividades didácticas que permitan la implementación del buen 

humor como metodología educativa. 

 

3.4.1.2 Ejecución. En la ejecución se planteó los pasos para la construcción del taller de 

capacitación, mismo que permitirá compartir con las docentes parvularias una 

metodología de aprendizaje dinámica, innovadora y de múltiples beneficios para la praxis 

educativa, tal como lo es la Pedagogía del Buen Humor.  

 Etapa 1. Definir la cantidad de sesiones en las que se dividirá el taller y el tiempo 

para cada una de ellas. 

 Etapa 2. Redactar los objetivos que se espera alcanzar en cada sesión del taller de 

capacitación. 

 Etapa 3. Plantear las actividades que se desarrollarán en cada sesión. 

 Etapa 4. Determinar los recursos y materiales que se requerirá. 

 

3.4.2 Fase de socialización. La propuesta será socializada en la institución educativa en 

donde se realizó la investigación, con los docentes de educación inicial, especialmente 

del subnivel II. En las tres primeras sesiones se compartirá la fundamentación teórica 

tanto de la Pedagogía del Buen humor, así como de las habilidades sociales en los niños; 

en la cuarta sesión, en cambio se proporcionará ejemplos de diversas actividades de 

enseñanza humorística. Mientras que, la quinta sesión corresponderá a la creación de un 

rincón del buen humor en conjunto con el auditorio.  

 

Finalmente, en la última sesión se desarrollará una clase demostrativa, por parte de los 

participantes, con base en la aplicación del Buen Humor dentro del aula de clases. Cada 

sesión del taller tendrá una duración de 4 horas. De igual forma, se requiere evaluar el 
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desarrollo del taller con el objetivo de verificar su efectividad en relación con los fines 

propuestos en la presente investigación, por ende, se aplicará una lista de cotejo.  

 

Tabla 15. Lista de cotejo para evaluar el taller de capacitación  

Evaluación del taller de capacitación 

No Parámetros Sí No 

1 Las temáticas desarrolladas estuvieron acordes 

con los objetivos presentados en cada sesión.  

  

2 Se abordaron todas las temáticas 

correspondientes a cada sesión. 

  

3 Las explicaciones fueron claras y pertinentes.   

4 La organización del tiempo para el desarrollo de 

las actividades fue adecuada. 

  

5 Se proporcionó una amplia gama de ejemplos 

que permitieran una mejor comprensión de las 

temáticas. 

  

6 Hubo una interacción permanente con el 

auditorio promoviendo la participación activa. 

  

7 El material presentado mediante diapositivas e 

infografías fue novedoso y llamativo. 

  

8 Se utilizó gran variedad de recursos materiales y 

didácticos. 

  

9 Las temáticas abordadas en el taller contribuirán 

al mejoramiento de la praxis educativa. 

 

  

Fuente: Cabrera y Gaona (2023) 

. 

3.5 Recursos logísticos 

 

El taller de capacitación dirigido a las docentes del subnivel inicial II, para socializar la 

importancia de la Pedagogía del Buen Humor como metodología que contribuye al 

desarrollo de las habilidades sociales en los niños ejemplificando actividades que faciliten 

su comprensión y aplicación, precisó de múltiples recursos utilizados a lo largo de todo 

el taller, acorde a las necesidades específicas de cada sesión, mismos que se detallan a 

continuación: 

 Recursos tecnológicos: Computadora, parlantes, proyector, Internet.  

 Recursos humanos: Docentes de educación inicial, estudiantes investigadores. 

 Recursos financieros: Papelería. 

 Materiales digitales: Diapositivas, infografías, videos, imágenes. 
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4 CAPÍTULO IV: VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

La factibilidad, dentro de un proyecto de investigación, puede definirse como la 

posibilidad para alcanzar el objetivo propuesto, examinando que los recursos tangibles e 

intangibles, contribuyan al logro del desarrollo del proyecto de forma segura, eficiente y 

efectiva (Burdiles et al., 2019). Es decir, la importancia de la factibilidad radica en que, 

permite verificar que se disponga de todos los elementos necesarios, en todas sus 

dimensiones, para poner en marcha la propuesta dada. 

 

En tal sentido, para la valoración de la factibilidad del taller de capacitación dirigido a 

docentes de educación inicial acerca de la Pedagogía del Buen Humor se analizará las 

dimensiones: técnica, económica, social y ambiental, estableciendo su importancia y los 

elementos que se han utilizado en cada una, mismas que permitirán determinar la 

viabilidad de la propuesta, para, posteriormente, ponerla en práctica. 

 

4.1 Análisis de la dimensión técnica.  

 

Dentro de la dimensión técnica se analizan la importancia de las TICs con sus diferentes 

softwares y hardware dentro de la elaboración y puesta en marcha de un proyecto. En el 

caso de la presente, las TICs han sido fundamentales debido a que, se ha hecho uso de 

diversos recursos técnicos y programas tecnológicos. En primera instancia se ha requerido 

de internet y computadora, elementos que han sido imprescindibles en todo el proceso de 

elaboración de la propuesta, desde las fases iniciales hasta su difusión en el auditorio 

seleccionado. 

 

En segundo lugar, se recurrió a bases de datos tales como: Scielo, Dialnet, Scopus y 

Redalyc, para la búsqueda de artículos científicos que sustenten la fundamentación teórica 

y actividades que evidencien la aplicación del Buen Humor en el ámbito educativo, del 

subnivel inicial II. Finalmente, en la creación del material visual; diapositivas, infografías 

y videos a presentar en el desarrollo del taller de capacitación se hizo uso de los 
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programas: Genially, Slidesgo y Canva. De forma que, la propuesta resulte más 

interactiva y, por tanto, se pueda captar la atención del público. 

 

4.2 Análisis de la dimensión económica. 

 

La puesta en práctica de la propuesta implica gastos financieros. En este sentido, es 

imprescindible analizar la dimensión a nivel económico para determinar que la ejecución 

de la propuesta sea monetariamente accesible. Por ello, se ha enlistado los materiales 

necesarios para la realización de cada una de las seis sesiones del taller de capacitación 

y, en base a ello, se ha calculado una estimación del presupuesto requerido para la 

ejecución del taller “Enseñando y aprendiendo con Buen humor”. Cabe mencionar que, 

el costo total de la misma será subvencionado por las autoras del proyecto.  

 

A continuación, se desglosa los materiales e implementos utilizados, con su valor 

correspondiente, así como el costo total a invertir en la aplicación del taller de 

capacitación.  

 

Tabla 16. Análisis económico de la propuesta  

MATERIALES VALOR 

Laptop Propiedad 

Internet $20 

Proyector $35 

Parlantes $15 

Recursos didácticos: cartulinas, goma, tijeras, hojas de papel bond $30 

Extensión  Propiedad 

Mouse $5 

Material reciclado: cartón, hojas, botellas. Propiedad 

Refrigerio de clausura $30 

Total $135 

Fuente: Cabrera y Gaona (2023) 
 

 

En base a lo expuesto en la tabla 16, se puede afirmar que, la ejecución de la propuesta 

no generará costos excesivamente altos, puesto que, varios de los recursos son de reciclaje 

y de propiedad de las autoras, por tanto, el taller de capacitación, puede ser implementado 
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sin inconvenientes. Incluso, es asequible para la comunidad con la que sea socializado el 

taller, en caso de que deseen reproducirlo, dando una mayor difusión del mismo.  

 

4.3 Análisis de la dimensión social  

 

Para Gómez et al. (2018) cada proyecto implica un cambio, sea positivo o negativo, en el 

entorno social en donde se lleve a cabo. Es decir, la dimensión social está relacionada con 

la manera en que la implementación de la propuesta de investigación afectará o influirá 

en las personas, procurando siempre que sea de impacto positivo. En el presente caso, la 

aplicación del taller de capacitación, beneficiará a toda la comunidad educativa y a largo 

plazo también contribuirá a la sociedad, puesto que ayudará a mejorar la calidad educativa 

y por ende aportará al beneficio social.  

 

En este sentido, la Pedagogía del Buen Humor permite la creación de ambientes 

agradables y motivantes, beneficiando a los infantes puesto que, aprenden en base a un 

buen estado de ánimo y partir de la producción de neurotransmisores positivos que 

inhiben el estrés y a los docentes porque les permite enseñar de forma innovadora y 

creativa, captando la mayor atención e interés de los niños, mismo que genera un mejor 

desarrollo de las habilidades sociales en el contexto educativo y social. Por tanto, se puede 

afirmar que, con la propuesta planteada en el presente proyecto se contribuye a enriquecer 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, base para una mejor sociedad. 

 

4.4 Análisis de la dimensión ambiental  

 

Según Gómez et al. (2018) a través de la dimensión ambiental se pretende analizar los 

efectos ambientales, sean positivos o negativos, que podrían generar la puesta en marcha 

de un proyecto. En tal sentido, se ha podido determinar que, el desarrollo de la presente 

investigación no tendrá ningún impacto al medioambiente, debido a que se hará uso de 

medios digitales como: laptop, proyector y parlantes. Asimismo, este taller de 

capacitación hace uso de materiales reciclables como: papel, cartón y botellas de plástico, 

por lo tanto, el trabajo no producirá ninguna afectación al ecosistema; dando, como 

resultado la factibilidad en esta sección. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de la búsqueda de teoría pertinente y de la aplicación de los instrumentos 

planteados, la investigación respecto a la importancia de la pedagogía del Buen Humor 

en el desarrollo de habilidades sociales en los niños de 4 a 5 años, favoreciendo el 

conocimiento de las innovaciones curriculares actuales, se ha concluido lo subsecuente:  

 

 La Pedagogía del Buen Humor es poco conocido por parte de la comunidad 

educativa, por lo tanto, no es utilizada en los salones de clases; en este sentido, se 

realizó una búsqueda bibliográfica, donde se fundamentó la teoría desde la 

neurociencia como parte importante del proceso de aprendizaje de los niños para 

fortalecer sus habilidades sociales. 

 

 Durante el desarrollo de la presente indagación se pudo relacionar la Pedagogía 

del Buen humor con el fortalecimiento de habilidades sociales en los niños de 

Educación Inicial, a través del análisis comparativo de este currículo, mediante 

instrumentos tales como: guías de observación y entrevista, cuyos resultados han 

permitido evidenciar que las aplicaciones de estrategias pedagógicas basadas en 

el Buen humor son óptimas para el proceso de aprendizaje en los niños de la 

primera infancia. 

 

 A lo largo del desarrollo de este trabajo investigativo se ha podido concluir la 

necesidad de proponer un taller de capacitación sobre la Pedagogía del Buen 

humor en el fortalecimiento de habilidades sociales a las docentes del subnivel II, 

el mismo que deberá ser socializado y difundido en la institución, puesto que 

desconocen el proceso y la aplicación de este currículo en los niños de Educación 

infantil. 
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RECOMENDACIONES 

 

Concluida la investigación y con base a los resultados obtenidos, se estima necesario 

exponer ciertas recomendaciones a los docentes de Educación Inicial, especialmente de 

la institución educativa en donde se aplicó los instrumentos de investigación, mismos que 

se hace mención a continuación: 

 

 Realizar investigaciones de teorías actuales que permitan innovar el proceso de 

enseñanza aprendizaje para favorecer la práctica educativa y la creación de 

ambientes agradables para fortalecer las habilidades sociales en los infantes de 

este subnivel. 

 

 Aplicar las actividades propuestas dentro de la pedagogía del Buen Humor en el 

aula de clases, buscando promover en los niños una mejor interacción con sus 

pares y docentes, considerando que el aprendizaje dinámico y agradable capta la 

atención de los niños, crea relaciones más cercanas y empáticas, que motivan a la 

participación social. 

 

 Difundir el taller de capacitación con docentes de todas las instituciones 

educativas con la finalidad de que los educadores puedan apreciar esta 

metodología como una innovación curricular beneficiosa para contribuir al 

desarrollo integral de los niños, especialmente en el área socio-afectiva.     
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ANEXOS 

Anexo 1: Artículos científicos 

Pedagogía del Buen humor 
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Habilidades sociales  
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Anexo 2: Instrumento de investigación “Encuesta cerrada” 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Calidad, Pertinencia, y Calidez 

Facultad de Ciencias Sociales 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL SUBNIVEL II, de 4 a 5 años.  

Tema: Aplicación de la pedagogía del Buen Humor en las habilidades sociales de los 

niños del subnivel inicial II, de 4 a 5 años, Machala, 2022. 

Objetivo: Recopilar información sobre la aplicación de la Pedagogía del Buen Humor 

como estrategia pedagógica y su influencia en las habilidades sociales. 

Instrucción: Marcar con una (X) la respuesta que considere correcta. 

Pregunta 1: Señale el enunciado que considere correcto sobre la Pedagogía del Buen 

Humor 

a) La pedagogía del Buen Humor consiste primordialmente en la integración del 

buen humor a la pedagogía, de forma natural, sistemática y sostenida. ( ) 

b) La pedagogía del Buen humor se trata de una metodología flexible que permite 

atender mejor la diversidad del aula y potenciar las capacidades del infante. ( ) 

c) La pedagogía del Buen Humor es la actitud con la que se afrontan las situaciones 

del día a día, vistas desde el positivismo. ( ) 

Pregunta 2: ¿Cuál es la finalidad del buen humor en el salón de clases?  

a) Proporcionar a los niños habilidades que les permitan explorar realidades nuevas, 

fortalecer habilidades de toma de decisiones y reacción. ( ) 

b) Desarrollar, en los estudiantes, una manera positiva para enfrentar los desafíos 

que se les presenten y mejorar el desarrollo cognitivo, aprendiendo desde la 

alegría. ( ) 

c) El humor es la actitud con la que se afrontan las situaciones del día a día, vistas 

desde el positivismo o desde la frustración y el pesimismo. ( ) 

Pregunta 3: De los siguientes fundamentos, ¿en cuáles considera que se sustenta la 

Pedagogía del Buen Humor?  

a) Filosófico-antropológico-cultural, Biológico, Psicopedagógicos ( ) 

b) Socioeducativos, Pedagógicos, Seudocientíficos ( ) 

c) Neurológicos, Socioemocionales, Intelectuales ( ) 

d) Educativos, Didácticos, Sociales ( ) 

Pregunta 4: ¿Cuáles son los neurotransmisores que se activan como producto de los 

ambientes emocionalmente positivos? 

a) epinefrina y serotonina  (  ) 

b) glutamato y epinefrina (  ) 

c) dopamina, serotonina, acetilcolina (  ) 

d) Unipolar y bipolar ( ) 

Pregunta 5: Considera usted: El humor es una estrategia pedagógica que influye en el 

desarrollo cognitivo de los infantes 

a) Muy en desacuerdo (  ) 

b) Algo en desacuerdo (  ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

d) Algo de acuerdo (  ) 

e) Muy de acuerdo (  ) 

Pregunta 6: De las siguientes características, cuáles considera usted que el buen humor 

contribuye como medio terapéutico para los niños  
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a) Ayuda a canalizar situaciones traumáticas e impulsa la comunicación (  ) 

b) Genera estados de ánimo pasivos (  ) 

c) Permite la interacción de los dos lóbulos cerebrales (  ) 

d) Genera estados de ánimo depresivos (  ) 

Pregunta 7: Considera usted que: La aplicación del humor dentro del aula estimula 

comportamientos positivos en los niños 

a) Muy en desacuerdo (  ) 

b) Algo en desacuerdo (  ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

d) Algo de acuerdo (  ) 

e) Muy de acuerdo (  ) 

Pregunta 8: ¿Para usted, el humor es un elemento mediador en el aprendizaje de los niños? 

a) Muy en desacuerdo (  ) 

b) Algo en desacuerdo (  ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

d) Algo de acuerdo (  ) 

e) Muy de acuerdo (  ) 

Pregunta 9: De las siguientes opciones ¿Cuáles son los factores curriculares para una 

pedagogía basada en el buen humor? 

a) Ambiente humano, Ambiente físico, Planificación, Recursos (  ) 

b) Ambiente social, Metodologías, Planificación (  ) 

c) Objetivos, Ejes de desarrollo, Evaluación (  ) 

d) Otros _________________________________ 

Pregunta 10: De las siguientes alternativas ¿Cuáles son las funciones de la Pedagogía del 

buen humor? 

a) Jugar, Socializar con los demás. (  ) 

b) Motivadora, Distensión ante el conflicto, Diversión, Intelectual, Creativa e 

imaginativa, Pedagógica. (  ) 

c) Reir, Crear, Escuchar, Conocer, Aprender. (  ) 

d) Creativa, Didáctica, Cognitiva. (  ) 

Pregunta 11: Según su criterio ¿cuáles son las habilidades sociales que se deben 

desarrollar en los niños? 

a) La autoestima, la empatía, la comunicación y la asertividad (  ) 

b) Tolerancia, Respeto, Justicia (  ) 

c) Responsabilidad, honestidad, Lealtad (  ) 

d) Atención y área lingüística. (  ) 

Pregunta 12: ¿Qué estilos positivos del buen humor deberían utilizar los docentes dentro 

del aula?  

a) Agresivo, Descalificación personal () 

b) Mejoramiento personal, Afiliativo () 

c) Comunicativo, Constructivo () 

d) De autoestima, Asertivo ( ) 
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Anexo 3: Instrumentos de investigación “Guía no participativa” 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Calidad, Pertinencia, y Calidez 

Facultad de Ciencias Sociales 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

Guía de observación a docentes de subnivel inicial II, de 4 a 5 años  

Tema: Aplicación de la pedagogía del Buen Humor en las habilidades sociales de los 

niños del subnivel inicial II, de 4 a 5 años, Machala, 2022. 

Objetivo: Recopilar información sobre la aplicación del Buen Humor como estrategia 

pedagógica y su influencia en el desarrollo de habilidades sociales. 

Fecha: ______________________________________________________ 

Instrucción:  La guía de observación se aplica individualmente a los docentes de 

Educación Inicial, subnivel II, de 4 a 5 años. 

Criterios: 

Siempre S A veces AV Nunca N 

 

        Indicadores S A

V 

N Observa

ciones 

Pedagogía del Buen Humor 

1 Fomenta el ambiente positivo dentro del aula, 

priorizando actitudes de amabilidad, optimismo 

y buen humor. 

    

2 Regula sus emociones, especialmente ante 

situaciones de estrés, manteniendo el buen 

ánimo, sin perder la firmeza. 

    

3 Realiza actividades que conlleven al desarrollo 

de actitudes positivas de confianza, gozo, 

alegría, apertura al cambio, al buen estado de 

ánimo.  

    

4 Motiva a sus estudiantes a destacar los aspectos 

positivos ante cualquier situación. 

    

5 Conoce a sus estudiantes, sus particularidades y 

características personales y permanece 

abierta/o a sus necesidades personales dentro 

del aula.  

    

6 Aplica el tipo de humor afiliativo durante sus 

clases. 

    

7 Aplica el tipo de humor de mejoramiento 

personal durante sus clases. 

    

Habilidades sociales 

8 Motiva la expresión libre y espontánea de los 

infantes, respecto a inquietudes sobre temas 

abordados, evitando el miedo a ser rechazados 

o ridiculizados. 
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9 Motiva a los estudiantes con entusiasmo a crear 

expectativas positivas sobre lo que desea que 

aprendan. 

    

1

0 

Impulsa la creatividad e imaginación de los 

infantes a través del juego y la alegría 

    

1

1 

Propone actividades que permitan a los niños 

relacionarse y colaborar unos con otros, en 

espacios de buen humor y alegría. 

    

1

2 

Emplea de manera habitual técnicas de 

relajación para contrarrestar el estrés o 

ansiedad. 

    

1

3 

Aplica estrategias que permitan hacer una 

pausa activa para hacer frente a situaciones de 

estrés o ansiedad.  

    

1

4 

Desarrolla actividades que promuevan el 

autoconocimiento y autoconfianza en los niños. 

    

1

5 

Reconoce el trabajo de los niños y elogia 

constantemente el esfuerzo realizado tanto a 

nivel individual como grupal. 

    

1

7 

Resuelve los conflictos entre los niños de 

manera asertiva. 

    

Adaptado de Patiño, A. (2020). Propuesta didáctica basada en la pedagogía del humor 

para el desarrollo emocional en estudiantes de Educación Inicial, subnivel 2. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Calidad, Pertinencia, y Calidez 

Facultad de Ciencias Sociales 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

Guía de observación a estudiantes de Subnivel Inicial 2, de 4 a 5 años 

Tema: Aplicación de la pedagogía del Buen Humor en las habilidades sociales de los 

niños de Educación Inicial subnivel II, de 4 a 5 años, Machala, 2022. 

Objetivo: Recopilar información sobre el desarrollo de las habilidades sociales en los 

niños de 4 a 5 años. 

Fecha: ____________________________________________________________ 

Instrucción:  La guía de observación se aplica individualmente a los estudiantes de 

Subnivel Inicial II, de 4 a 5 años 

Siempre S A veces AV Nunca N 

 

Indicadores S AV N Observaciones 

1 Practica las normas de comportamiento establecidas 

dentro del aula. 

    

2 Respeta las opiniones de las personas de su entorno.     

3 Resuelve o hace de mediador en conflictos de sus 

amiguitos.  

    

4 Respeta la diversidad cultural de sus compañeros.      

5 Interactúa verbalmente con la maestra.     

6 Pide disculpas ante un error que él cometió.     

7 Sigue patrones de turno durante un juego.     

8 Coopera con 2 o 3 niños durante 20 minutos en una 

actividad.  

    

9 Demuestra entusiasmo respecto a lo que se va a 

aprender en la jornada. 

    

10 Pide permiso para usar objetos que pertenecen a 

otros. 

    

11 Manifiesta sus sentimientos: enfado, felicidad, 

cariño.  

    

12 Explica a otros las reglas del juego o de una 

actividad. 

    

13 Consuela a sus compañeros de juego que están 

afligidos.  

    

14 Elige sus propios amigos     

15 Confía en sus capacidades ante la realización de una 

actividad  

    

Fuente: Adaptado de la Guía de Portage y el currículo de Preparatoria de 2016 (2020).  
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Anexo 4: Oficio remitido a la institución 

 


