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RESUMEN 

La presente investigación, titulada “La inteligencia emocional sustentada en la pedagogía 

del buen humor en niños de 5 a 6 años, Machala, 2024”, surge de la necesidad de 

implementar nuevas metodologías de aprendizaje que permitan que mientras los niños 

aprendan en un ambiente armonioso y actitud positiva. El objetivo principal es determinar 

la relación que existe entre el uso de la pedagogía del Buen Humor y el desarrollo de la 

inteligencia emocional en los niños del subnivel de preparatoria. Para logar esto, se llevó 

a cabo una investigación cuantitativa, descriptiva y de diseño no experimental, dado que, 

no se realizó la manipulación de las variables. Se recolectaron datos mediante las técnicas 

de observación y entrevistas, usando un cuestionario con preguntas cerradas y dos guías 

de observación no participativas, aplicada a una muestra de 4 docentes y 48 niños del 

subnivel de preparatoria en un centro educativo de la cuidad de Machala. El cual los 

resultados revelaron el escaso conocimiento sobre la aplicación de la Pedagogía del Buen 

Humor en las jornadas de clase para el desarrollo de la inteligencia emocional, ya que está 

al estar basada en la neurociencia, permite conocer cómo se procesa, genera y regula las 

emociones en los niños a temprana edad. Por tal razón, se propuso la creación de un taller 

de capacitación en la Pedagogía del Buen Humor para el desarrollo de la inteligencia 

emocional dirigido a los docentes de subnivel de preparatoria. 

 

 

 

Palabras claves: Inteligencia emocional, pedagogía, humor, innovación curricular, 

neurociencia.  
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ABSTRACT 

The present research, entitled "Emotional intelligence supported by the pedagogy of good 

humor in children from 5 to 6 years old, Machala, 2024", arises from the need to 

implement new learning methodologies that allow children to learn in a harmonious 

environment and positive attitude. The main objective is to determine the relationship 

between the use of the pedagogy of Good Humor and the development of emotional 

intelligence in high school children. To achieve this, a quantitative, descriptive and non-

experimental design research was carried out, since the variables were not manipulated. 

Data were collected through observation and interview techniques, using a questionnaire 

with closed questions and two non-participatory observation guides, applied to a sample 

of 4 teachers and 48 children of the high school sub-level in an educational center in the 

city of Machala. The results revealed the lack of knowledge about the application of the 

pedagogy of good humor in the classroom for the development of emotional intelligence, 

since it is based on neuroscience, it allows to know how emotions are processed, 

generated and regulated in children at an early age. For this reason, we proposed the 

creation of a training workshop on the Pedagogy of Good Humor for the development of 

emotional intelligence aimed at high school teachers. 

 

 

 

 

Key words: emotional intelligence, pedagogy, humor, curricular innovation, 

neuroscience.   
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INTRODUCCIÓN 

El ámbito de la educación se ha visualizado diferentes transformaciones significativas 

debido a la tecnología, la diversidad del alumnado y los nuevos modelos pedagógicos. 

Por ello, Azorín (2018) expresa que es importante de combinar modelos pedagógicos que 

complementen la enseñanza centrados en el alumno. Por tal razón, se puede estimular la 

motivación en los niños donde la Pedagogía del Buen Humor y el humor como tal no 

deben utilizarse como algo casual o fortuito, sino que debe tener un propósito preciso 

para despertar los interés y curiosidades que el niño tenga, el cual se fundamenta en la 

felicidad y el optimismo apoyándose de la utilización de estrategias didácticas que crean 

un ambiente enriquecedor y agradable.   

Por ello, la Pedagogía del Buen Humor es un enfoque curricular que aporta de manera 

significativa mejoras en la enseñanza y en el desarrollo de la inteligencia emocional tanto 

como para el alumnado como a los docentes, ya que por medio de las actitudes positivas 

dentro del aula se crea un ambiente positivo. Esta metodología al ser parte de las 

innovaciones curriculares está alineada con la sociedad, ya que no solo beneficia a los 

estudiantes, sino que se les proporciona a los docentes como una herramienta para mejorar 

su desempeño y promover el sentido del humor en sus jornadas diarias.  

La presente investigación titulada “La inteligencia emocional sustentada en la Pedagogía 

del Buen Humor en niños de 5 a 6 años, Machala, 2024” tiene un enfoque cuantitativo y 

emplea técnicas de observación directa y entrevistas a docentes del subnivel de 

preparatoria, revelando su desconocimiento sobre la Pedagogía del Buen Humor. En 

cuanto, para determinar el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños, se empleó 

únicamente la técnica de observación directa.   

En primer lugar, para dar paso a la investigación de forma más profunda, se estableció 

como objetivo principal “Determinar la relación que existe entre el uso de la pedagogía 

del Buen Humor y el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños del subnivel de 

preparatoria, en la cuidad de Machala”. Por ello, se emplearon tres objetivos específicos: 

Primero, fundamentar la importancia de la inteligencia emocional para el desarrollo 

integral de los niños de preparatoria, el cual se basa en artículos científicos obtenidos de 

las bases de datos confiables como Dialnet, Scielo, Redalyc, Scopus, entre otros.  
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Segundo, describir la teoría de la pedagogía del buen humor para aplicarla en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los niños de preparatoria utilizando datos estadísticos de los 

instrumentos aplicados. Por último, elaborar un taller de capacitación dirigido a los 

docentes de preparatoria mediante actividades didácticas con el propósito de enseñar e 

implementar la pedagogía del Buen Humor para el desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

La estructura de esta investigación está dividida en cuatro capítulos: En el capítulo I, se 

describe la problemática considerando el contexto del objeto de estudio y las 

características de la institución educativa, los docentes y estudiantes que forman parte de 

este proyecto. Además, se detalla la delimitación del problema destacando la falta de 

inteligencia emocional y el desconocimiento de la aplicación de la Pedagogía del Buen 

Humor a nivel mundial, América Latina y en Ecuador. A su vez, se incluye los objetivos 

de la investigación, que sirven para definir su propósito, y, por último, se expone la 

justificación del estudio.  

Con respecto al capítulo II, se presenta el enfoque diagnóstico, el cual detalla el objeto de 

estudio y la definición de los antecedentes internacionales y nacionales de investigaciones 

de los últimos 5 años. Así mismo, se incluye la matriz de consistencia y la tabla de 

operalización de las variables. Además, se realiza una revisión de la literatura científica 

sobre los antecedentes teóricos, el cual d escribe el proceso de diagnóstico y se redactan 

las técnicas e instrumentos para la recopilación de datos. Por último, se presentan los 

análisis de los instrumentos aplicados.  

En cuanto al capítulo III, se presenta la propuesta de investigación que consiste en 

“Elaborar un taller de capacitación dirigido a los docentes de preparatoria mediante 

actividades didácticas con el propósito de enseñar e implementar la pedagogía del Buen 

Humor para el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de preparatoria. El 

cual se detalla el cronograma y contenido del taller. Se describe las fases de 

implementación y los recursos logísticos utilizados a lo largo de la investigación. En 

última instancia, en el capítulo IV, aborda a la valoración de la factibilidad de la propuesta 

en cuatro dimensiones: técnica, económica, social y ambiental. Además, se presentan las 

conclusiones y recomendaciones alcanzadas, el cual son basadas en los objetivos 

establecidos durante el trabajo de estudio y como recurso final se incluye los artículos 

científicos y anexos que respaldan la investigación.  
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1. CAPÍTULO I: PROBLEMA 

1.1. Contexto del objeto de estudio 

Durante la formación integral de los niños de preparatoria se encuentra el desarrollo de 

las capacidades emocionales como la percepción, facilitación, comprensión y gestión 

emocional que permiten consolidar el comportamiento y la personalidad de los infantes 

de esta edad. Es por ello necesario enfatizar en las experiencias de aprendizaje que 

involucren la autonomía, la identidad, la convivencia, desde la planificación micro 

curricular que elabora el docente. 

Existen muchos modelos curriculares que permiten el desarrollo del crecimiento de 

aptitudes y capacidades en los niños. Hay innovaciones curriculares que permiten 

desarrollar la inteligencia emocional y que una de ellas es la pedagogía del Buen Humor 

que, en este caso, no es aplicada por los docentes, considerando que es ideal para el 

desarrollo social y emocional de los niños de preparatoria. Considerando que este 

currículo está en fundamentado en la neurociencia y que es una de las dificultades de los 

maestros parvularios incluirlos en su planificación por el desconocimiento de sus 

beneficios en el desarrollo integral de los niños. 

Según Fernández (2019) destaca que la importancia que tiene el humor en el ámbito 

educativo radica en que permite crear un ambiente positivo, confianza, interacción y 

aceptación de riesgos y fracasos. Además, que los educadores, cumplen el rol de 

mediadores en la aparición de conflictos de manera que estos se reduzcan. Fomentando 

la tolerancia, la diversión, el fortalecimiento de la cohesión y la comunicación, a su vez 

la motivación de los aprendizajes. Dando como resultado, que las relaciones entre 

educadores y educandos mejoren, impulsando la creatividad y la resolución de problemas 

manteniendo una actitud positiva hacía las tareas, tanto individuales como colectivas. 

Para Narváez (2006), el humor se caracteriza por ser un elemento positivo dentro de la 

sustancia de cada ser humano, debido al indudable apoyo que ofrece a la mejora de la 

salud mental que resulta ser paralelo a creación de una sana convivencia en lo que respecta 

a la educación, si el humor se incluye en el trabajo pedagógico, favorece al aprendizaje 

efectivo y duradero especialmente al impartirse desde la primera infancia gracias a su 

incidencia en áreas cognitivas y afectivas. 
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De acuerdo a Pheres et al (2016), las sensaciones producidas por el buen humor llegan al 

hipocampo, lugar donde reside la memoria, específicamente, donde se guardan con mayor 

facilidad e intensidad las experiencias que han causado un impacto positivo; de la misma 

manera, se facilita la creación de neurotransmisores como la serotonina y la adrenalina. 

Dicha producción tiene beneficios como mantener el equilibrio de aspectos como la 

calma, el sueño, temperatura corporal y la adquisición de nuevos conocimientos. 

De acuerdo con lo establecido por ONU (1959), según en el principio 7 de la Declaración 

Universal de los Derechos del Niño, “El niño debe tener pleno acceso a juegos y 

actividades recreativas, de las cuales deben estar alineadas con los objetivos educativos” 

(p. 19), lo que significa entonces, que se debe propiciar a los infantes un ambiente cómodo 

y seguro para aprender aplicando como herramienta fundamental el juego dentro de 

instituciones educativas aptas y bajo la impartición del docente. 

La evolución dentro de los estudios de la sociedad ha permitido comprobar que 

adquirimos aprendizajes desde que empezamos a vivir, es por ello que se han creado 

organizaciones que lo defienden tal como la UNICEF que manifiesta la importancia de 

empezar a impartir aprendizajes mediante la libre exploración desde la infancia. Así 

mismo, en su escrito quinquenal donde para América Latina y el Caribe, 2000 – 2005, 

expresa que es indispensable proporcionarles a los infantes un ambiente cómodo y con 

estímulos que satisfagan su curiosidad, proporcionando así que su cerebro crezca 

ágilmente durante la primera infancia.  

Por esta razón en los centros educativos de educación inicial, se promueve principalmente 

la construcción de ambientes físicos adecuados para la edad y necesidades de los infantes, 

además de actividades que promuevan la vitalidad y emociones positivas. 

En Latinoamérica, se presentan experiencias de docentes acerca del manejo de 

habilidades emocionales tanto para ellos mismos como para impartirlo entre sus 

estudiantes, de manera que lo lleven a una práctica efectiva. De acuerdo con el Marco 

para la Buena Enseñanza en Educación Parvularia del Ministerio de Educación de Chile 

(2019), una de las competencias alcanzadas por el docente es generar aprendizajes 

efectivos a medida que instruye desde la disciplina y conocimientos pedagógicos que 

posea. Debido a esto, es la importancia que el docente posea el refuerzo necesario y la 
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actualización de información en cuanto a las nuevas pedagogías y estrategias de 

enseñanza que nacen con el fin de desarrollar integralmente desde la primera infancia.  

Del mismo modo, para Fernández y Gracia (como se citó en Fernández 2019) es necesaria 

la estimulación del sentido del humor, ya que permite el descubrimiento y explicación de 

los estímulos proporcionados por el entorno. Al avivar este sentido, se puede notar la 

presencia de sensaciones positivas que derivan a la risa. Y uno de los aspectos relevantes 

de inducir el sentido del humor, es que al comprender en qué consiste se puede lograr que 

los niños y niñas identifiquen estas situaciones lograrán crear momentos jocosos que 

contribuyan a la invención de una atmósfera mucho más confortable que les ayude a 

aprender. 

 

La inteligencia emocional permite disfrutar de vivencias positivas, así como crearlas para 

los demás. Aquella cualidad se va desarrollando a medida que los años transcurren, las 

experiencias efectivas se acumulan y el acompañamiento tanto docente como familiar se 

mantiene presente en este proceso. No es necesario que aquellas actividades abarquen un 

tamaño significativo, sino más bien importa el humor con el que se lleven a cabo para 

entonces clasificarlas como fructíferas. 

 

Los docentes presentan un escaso conocimiento sobre la aplicación de Pedagogía del 

Buen Humor y los beneficios que esta conlleva para el desarrollo de la inteligencia 

emocional, debido a que en su mayoría se prioriza la gran cantidad de temarios que el 

niño debe aplicar la memorización y cumplir con los diversos logros de los conocimientos 

establecidos en el en el periodo académico dejando de lado su estado emocional. Según 

Flores (2023) el docente en la educación no únicamente se debe centrar en la trasmisión 

de contenidos, si no tomar en consideración que para un buen aprendizaje es fundamental 

el estado de las emociones y que tan cómo se sienta consigo mismo, ya que, la influencia 

del docente les permitirá afrontar problemáticas del día a día para reducir e incluso evitar 

cambios psicológicos. 
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1.2. Delimitación del problema 

El presente trabajo de investigación se centra en la inteligencia emocional y su escasa 

aplicación de la pedagogía del Buen Humor en los niños del subnivel de preparatoria en 

centro educativo de la cuidad de Machala de la provincia de el Oro, misma que fue 

presenciada durante el periodo de prácticas pre-profesionales, así como el 

desconocimiento sobre la importancia de tomar en cuenta todos los modelos curriculares 

debido a la variedad de niños presentes en las aulas de clase, además es necesario destacar 

que el proceso de innovación curricular por parte de los docentes no siempre está sujeta 

a las necesidades actuales de los educandos. 

 

Otro de los aspectos que se presentaron como una dificultad en la práctica pedagógica, 

fue la existencia de recursos didácticos únicamente para metodologías tradicionalistas; 

mismas que coartan la motivación, la creatividad y el desarrollo de la senso-percepción 

como parte del proceso de aprendizaje significativo. De la misma manera, se puede 

evidenciar que en la planificación curricular no se le otorgan un espacio y tiempo 

necesario para fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional. 

 

1.3. Formulación del problema. 

1.3.1. Problema general 

 ¿Cuál es la relación que existe entre el uso de la pedagogía del Buen Humor para 

el desarrollo de la Inteligencia Emocional en los niños del subnivel de 

preparatoria, en la ciudad de Machala? 

 

1.3.2. Problemas específicos. 

 ¿Cuál es la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo integral de 

los niños de preparatoria? 

 ¿Cuál es la fundamentación teórica de la pedagogía del Buen Humor para el 

proceso de aprendizaje? 

 ¿Cuáles serían los beneficios de la construcción de una capacitación a los docentes 

sobre la pedagogía del Buen Humor para el desarrollo de la inteligencia 

emocional? 
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1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. General.  

 Determinar la relación que existe entre el uso de la Pedagogía del Buen Humor 

para el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños del subnivel de 

preparatoria, en la cuidad de Machala. 

 

1.4.2. Específicos.  

 Fundamentar la importancia de la inteligencia emocional para el desarrollo 

integral de los niños de preparatoria.  

 Describir la teoría de la pedagogía del buen humor para aplicarla en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños de preparatoria.  

 Elaborar un taller de capacitación dirigido a los docentes de preparatoria mediante 

actividades didácticas con el propósito de enseñar e implementar la pedagogía del 

Buen Humor para el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de 

preparatoria.  

 

1.5. Hipótesis de investigación 

1.5.1. General 

 Existe la relación significativa entre el uso de la pedagogía del Buen Humor y el 

desarrollo de la inteligencia emocional en los niños del subnivel de preparatoria, 

en la cuidad de Machala. 

 

1.5.2. Específicos  

 Es importante el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños.  

 Se relaciona la pedagogía del Buen Humor con el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los niños de preparatoria.  

 La capacitación a los docentes sobre la pedagogía del Buen Humor y su 

contribución en el desarrollo de la inteligencia emocional.  
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1.6. Justificación 

El problema que inspiro a la creación de este trabajo de investigación fue la falta de la 

aplicación de la pedagogía del buen humor, misma que supone un aporte esencial en lo 

que concierne al desarrollo de la inteligencia emocional. De tal manera que, el 

desconocimiento sobre los beneficios de esta metodología respondería a las dificultades 

de los estudiantes para receptar los aprendizajes y sentar las bases para una convivencia 

armónica que supone crear relaciones sociales saludables con sus iguales y consigo 

mismo. 

 

A partir de la problemática ya presentada, se evidencia la importancia proveer a los 

docentes las pautas necesarias para la implementación de la pedagogía del Buen Humor. 

Las bases poseen aportes teóricos fundados en la neurociencia y en varios autores que 

han desarrollado estas teorías, presentan su utilidad en el aprendizaje en los infantes, 

garantizando mantenerse a largo plazo gracias a las experiencias positivas que planifica 

el docente dentro de sus clases haciendo uso de los recursos presentes dentro y fuera del 

aula. 

 

Cabe mencionar que, la compilación de información del producto de titulación será útil 

para la comprensión de que la inteligencia emocional es uno de los aspectos del humor es 

importante y más aún en niños pequeños que no son conscientes de este; es por ello por 

lo que, al encontrar las estrategias adecuadas posibilita encontrar soluciones innovadoras 

dentro del aula de clase. De tal manera, lo que se pretende contribuir con la aplicación de 

la pedagogía del Buen Humor hacia la inteligencia emocional es proporcionarla como 

una herramienta fundamental de formación para los docentes y así fortalecer el 

aprendizaje infantil. 

 

La población que recibirá el beneficio de este trabajo de investigación es destinada a los 

niños de educación inicial perteneciente al nivel de preparatoria que corresponden a las 

edades de 5 a 6 años en centro educativo de la cuidad de Machala, con la pedagogía del 

buen humor se pretende mejor el estado de ánimo en los niños para que puedan sentirse 

en armonía, felices y seguros. Dado que, en su mayoría esta pedagogía no es utilizada por 

los docentes, basándose en métodos tradiciones creando un círculo vicioso impidiendo la 

fluidez de aprendizajes y la alegría que conlleva el conocimiento.  
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La innovación que representa la aplicación de esta pedagogía en el sistema educativo, le 

permite al docente explorar dentro de las distintas áreas de conocimiento en una forma 

más profunda al comprender lo que representa para el niño tanto en la ambiente escolar 

como en un ámbito personal, ya que se ha demostrado el efectivo desarrollo de la 

personalidad y adquisición de valores como la empatía, impartida por el docente al 

prestarse como ejemplo de que se puede canalizar emociones negativas a través de la risa, 

actividades que fomenten un buen estado de ánimo en el niño y que faciliten la búsqueda 

de soluciones a problemas cotidianos mediante la motivación. 

 

En cuanto al beneficio personal, es grato mencionar que este proceso de investigación 

permite fortalecer la didáctica y la pedagogía durante la preparación académica que en un 

futuro se aplicará en la formación profesional. Cabe destacar, que este tema de la 

inteligencia emocional surge a partir de una materia que la autora del trabajo de 

investigación tuvo en segundo semestre la clase de neurociencias, de la misma manera 

con la teoría de la pedagogía del buen humor nace a partir de la revisión de la asignatura 

teoría y diseño del currículo de educación inicial visto en cuarto semestre.  

 

Continuamente, en el nivel profesional, dará la oportunidad de poseer una nueva 

perspectiva acerca de las herramientas que podemos usar para impartir conocimientos, 

así como el aumento en la extensión que sus beneficios que abarcan en el desarrollo 

integral de los niños. 
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2. CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

2.1. Enfoques diagnósticos. 

En este apartado, por medio del proceso de diagnóstico se podrá identificar los motivos 

de la investigación, comprendiendo la esencia del problema y explorando los 

antecedentes relacionados al objeto de estudio. Este análisis se fundamenta en 

investigaciones académicas tanto a nivel internacional como nacional. 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

La inteligencia emocional en las aulas de educación inicial no es aplicada por los 

docentes. Donde la importancia de esta pedagogía es ideal para el desarrollo social y 

emocional de los niños de preparatoria. Por ello, el docente debe ser optimista para la 

creación de un ambiente agradable para que la creación de aprendizajes significativos, 

destacando que es fundamental que el humor tiene gran relación con el proceso de 

emociones, sentimientos, pensamiento y expresiones dadas por el infante.   

El aprendizaje es efectivo según cómo lo adquirimos y las habilidades mediante la 

experiencia se den naturalmente a través del tiempo. Por ello, es necesario pensar en un 

sistema que permita almacenar los conocimientos teóricos y prácticos que obtenemos en 

el proceso de aprendizaje, así como los cambios que se producen en nuestras habilidades 

y comportamientos que perduran para toda la vida. 

Por consiguiente, según  Járegui y Razumienjczyk (2011) denominan a la memoria como 

el organismo de almacenamiento de aprendizajes, el cual construye a la identidad personal 

mediante los acontecimientos que se presentan en la vida del individuo y las experiencias 

que adquiere dando secuencia a la comprensión de conceptos básicos y completos. En 

este sentido se puede mencionar que, la creación de experiencias positivas en la educación 

será más sencilla de almacenarlas en la memoria por medio de los estímulos externos.  

2.1.1.1 Antecedentes Internacionales: La educación emocional ha tomado relevancia 

mundialmente, debido a las múltiples falencias que ha presentado su escasez en el 

desarrollo de la inteligencia emocional. Tal es el caso de una investigación realizada por 

Abarca (2003), en la universidad de Barcelona donde expresa que propagar la importancia 

de enseñar a los estudiantes ser conscientes de las emociones y de cómo adaptarse 

presenta dificultades de practicarse en las instituciones. Además, se encontraron 
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dificultades en el aprendizaje de la resiliencia, originada precisamente por la falta de esta 

metodología y es por ello que se demuestra que es altamente necesario tener 

conocimientos en esta área para estimular la sociabilidad en el caso del docente y en el 

caso de los infantes, sentar las bases para el desarrollo de su personalidad, así como 

adquisición de hábitos saludables para su mente. 

 

Entre las consecuencias de la escasa aplicación de metodologías que promuevan la 

enseñanza emocional, está el poco control por las acciones que nacen a partir de las 

emociones negativas. Esto se fundamenta mediante una investigación en Colombia de 

Rodríguez (2015) donde se evidenciaron ciertos factores que comprometen actos entre 

los infantes de Educación Inicial, como agresiones que nacen de la frustración por no 

reconocer sus emociones y cómo actuar ante ellas, por lo que la armonía en el aula se 

interrumpe. Por lo tanto, se hace también imprescindible mencionar que el docente 

participa como observador de la problemática y como guía hacia la solución por medio 

de las didácticas que aplique. 

Otro antecedente de esta investigación surgió en México, donde Porcayo (2013) expresa 

que, debido a las problemáticas sociales, la contestación del ser humano tiende a ser 

desfavorable cuando las habilidades emocionales no son construidas desde la primera 

infancia, razón por la cual aparecen impedimentos en la armonía familiar, así como en la 

socialización escolar, dificultando el desarrollo de las actividades dentro del aula y la 

recepción de aprendizajes de manera significativa. 

2.1.1.2. Antecedentes Nacionales. Uno de los factores determinantes al momento del 

desenvolvimiento emocional en el desarrollo de la personalidad es el ambiente que rodea 

al infante, es por ello que, Vintimilla (2015) expresa en su estudio hecho en Ambato que 

la importancia en la formación de espacios adecuados que propicien la armonía en los 

infantes debido a que, pasan mayormente de su tiempo dentro del aula de clase. De 

manera, logren fortalecer su lado emocional y estimular sus destrezas. 

De esta manera, la comprensión de conocimientos sea permanente y significativa esto es 

debido a que, las necesidades que requieren las nuevas generaciones deben ser 

innovadoras. Este aporte consolida la creación de espacios adecuados, dado que la 

influencia que se presenta es dentro de las aulas es donde se llevara a cabo las actividades 

con una participación activa de los infantes y que mejor si es un ambiente agradable. 
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Según Pizarro y Sucozhañay (2022), a edad temprana otorgarles un nombre y una razón 

a las emociones y por ello el control de las acciones no forja las bases necesarias. Por ello, 

es importante el apoyo de los docentes dentro del planteamiento de las bases para lograrlo. 

Además, recalca que debe existir una inclinación hacia la enseñanza emocional en cuanto 

a las actividades que planifique. Las acciones que realice, las reacciones que muestre y la 

solución que encuentre a situaciones negativas delante de los estudiantes, serán lo que 

definan la calidad que aprendizaje y la motivación que nazca en ellos para entonces 

aprender satisfactoriamente.  

Citando a Álvarez y Vintimilla (2015) menciona que, en la cuidad de Chimborazo no 

resaltan la empatía en los estudiantes, que tal vez no se reconoce como importante el 

desenvolvimiento social, por ende, la carencia de las estrategias para que los niños 

identifiquen sus emociones y la de los demás es muy pobre. De la misma manera, el 

manejo de aquellas emociones se ven involucradas en el desarrollo del autocontrol donde 

limitan el relacionarse con los demás de una forma efectiva.   
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2.2. Análisis del problema, matrices de consistencia y de operacionalización de variables 

Tabla 1. Matriz de consistencia 

Tema La Inteligencia Emocional sustentada en la Pedagogía del Buen Humor. 

Título La Inteligencia Emocional sustentada en la Pedagogía del Buen Humor en niños de preparatoria, Machala, 2024. 

Tipo Problema objetivo hipótesis variables Definición 

General ¿Cuál es la relación 

que existe entre el uso 

de la pedagogía del 

Buen Humor para el 

desarrollo de la 

Inteligencia Emocional 

en los niños del 

subnivel de 

preparatoria, en la 

ciudad de Machala? 

 

 

Determinar la relación 

que existe entre el uso de 

la Pedagogía del Buen 

Humor y el desarrollo de 

la inteligencia emocional 

Existe la relación 

significativa entre el 

uso de la Pedagogía del 

Buen Humor y el 

desarrollo de la 

inteligencia emocional 

V1: Inteligencia 

Emocional 

 

Samayoa y Márquez (2020) 

expresan que, el tener 

inteligencia emocional significa 

mantener el equilibrio correcto 

en la evaluación de los éxitos 

como el de los fracasos, 

permitiendo que una persona 

pueda mantenerse en serenidad, 

sensatez y felicidad.  
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Especifico  1. ¿Cuál es la 

importancia de la 

inteligencia 

emocional en el 

desarrollo integral 

de los niños de 

preparatoria? 

 

2. ¿Cuál es la 

fundamentación 

teórica de la 

Pedagogía del 

Buen Humor para 

el proceso de 

aprendizaje? 

 

3. ¿Cuáles serían los 

beneficios de la 

construcción de 

una capacitación a 

los docentes sobre 

la Pedagogía del 

Buen Humor para 

el desarrollo de la 

inteligencia 

emocional? 

 

1. Fundamentar la 

importancia de la 

inteligencia 

emocional para el 

desarrollo integral de 

los niños de 

preparatoria. 

 

2. Describir la teoría de 

la Pedagogía del Buen 

Humor para aplicarla 

en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

de los niños de 

preparatoria. 

 

3. Elaborar un taller de 

capacitación a los 

docentes sobre la 

Pedagogía del Buen 

Humor para el 

desarrollo de la 

inteligencia 

emocional. 

1. Es importante el 

desarrollo la 

inteligencia 

emocional en los 

niños. 

 

 

 

2. Se relaciona la 

Pedagogía del 

Buen Humor con el 

proceso de 

enseñanza - 

aprendizaje en los 

niños de 

preparatoria. 

 

 

3. La capacitación a 

los docentes sobre 

la Pedagogía del 

Buen Humor 

contribuye al 

desarrollo de la 

inteligencia 

emocional. 

V2: Pedagogía del 

Buen Humor 

 

Fernández (2019) manifiesta 

que el humor en el ámbito 

educativo cumple funciones 

como el motivar, fomentando la 

empatía y amistad, creando un 

ambiente armónico, de 

relajación donde esta sirve para 

ayudar en la terapia para 

problemas psicológicos y en la 

solución de conflictos, teniendo 

un roll social, transformador y 

pedagógico.  
 

Fuente: Espinoza (2024). 
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Tabla 2. Matriz de operacionalización de las variables. 

Tema La inteligencia emocional sustentada en la pedagogía del buen humor. 

Definición conceptual 
Definición 

operacionalización 
Variables Dimensiones Indicadores Técnicas 

La inteligencia emocional 

presenta una influencia en 

el desarrollo integral del 

ser humano. Donde a 

Samayoa y Márquez 

(2020) expresan que 

“poseer inteligencia 

emocional es contar con el 

balance apropiado para 

sopesar adecuadamente 

éxitos y fracasos y poder 

ubicarse en el punto de 

equilibrio donde debe 

estar una persona serena, 

sensata y feliz” (p. 32). 

Por eso, en la educación, 

debe ser un aspecto por 

considerar en el plan de 

enseñanza de los docentes. 

Mediante la 

investigación se darán 

a conocer la 

importancia, la 

fundamentación 

teórica y los factores de 

la inteligencia 

emocional, mismos 

que aportan en el 

desarrollo de la 

segunda variable 

acerca de la Pedagogía 

del Buen Humor. 

Inteligencia 

emocional Importancia de la 

inteligencia 

emocional 

Definición Entrevista 

Estructurada: 

- Cuestionario con 

preguntas cerradas a 

los docentes. 

 

Observación directa no 

participativa: 

- Guía de observación 

a docentes. 

- Guía de observación 

a los niños de 

preparatoria 

Características 

Beneficios 

 

Fundamentación 

teórica de la 

inteligencia 

emocional 

Daniel Goleman 

Edward Thorndike  

Howard Gardner  

Peter Salovey y John Mayer 

 

Factores de la 

inteligencia 

emocional 

Confianza 

Curiosidad 

Intencionalidad 

Autocontrol 

 

Dificultades de 

aprendizaje 

Desarrollo de coordinación óculo - 

manual 

Presión palmar 

Control del trazo 

 



 

- 26 - 

 

La educación es un 

derecho que todo ser 

humano posee tener por 

ello esa enseñanza debe 

ser agradable y de calidad. 

En relación con Fernández 

(2019) manifiesta que “las 

funciones del humor en la 

educación son: la 

motivadora, de 

camaradería y amistad, 

distención, diversión y 

alegría, defensiva, 

intelectual, creativa, 

terapéutica en el 

tratamiento de problemas 

psicológicos y resolución 

conflictos, función social 

y transformadora, 

pedagógica” (p. 298). Por 

consiguiente, la docencia 

es la encargada de que los 

alumnos amen el aprender. 

Tomando en cuenta las 

aportaciones acerca de 

la pedagogía del Buen 

Humor, se tratará 

acerca de la 

fundamentación, los 

factores que 

intervienen y las 

teorías que la 

fundamentan a la 

misma. 

Pedagogía 

del Buen 

Humor 
Fundamentaciones 

de la pedagogía 

del buen humor 

Fundamentos biológicos: 

Neurociencia 

Entrevista 

Estructurada: 

- Cuestionario con 

preguntas cerradas a 

los docentes. 

 

Observación directa no 

participativa: 

- Guía de observación 

a docentes. 

- Guía de observación 

a los niños del 

subnivel de 

preparatoria. 

Fundamentos filosóficos-cultural 

Fundamentos psicopedagógicos: 

psicológicos y educativos 

Factores de una 

pedagogía del 

Buen Humor 

 

Ambiente humano 

Ambiente físico 

Planificación 

Factores de una 

pedagogía del 

Buen Humor  

Recursos 

Teorías que 

fundamentan la 

aplicación del 

buen humor 

Inteligencia emocional de 

Goleman 

Educación emocional de Bisquerra 

Psicología humanista de Rogers 

El desarrollo psicosocial de Erik 

Erikson 

Estrategias para la 

aplicación de la 

pedagogía del 

Buen Humor 

Rincón del Buen Humor 

Globoflexia 

Cuentos graciosos 

Técnicas de relajación 

Risoterapia 

Fuente: Espinoza (2024). 
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2.3. Antecedentes teóricos 

2.3.1. Inteligencia emocional.  

La inteligencia emocional presenta una influencia en el desarrollo integral del ser humano. 

Donde Samayoa y Márquez (2020) expresan que, el tener inteligencia emocional significa 

mantener el equilibrio correcto en la evaluación de los éxitos como el de los fracasos, 

permitiendo que una persona pueda mantenerse en serenidad, sensatez y felicidad. Por 

eso, en la educación, debe ser un aspecto por considerar en el plan de enseñanza de los 

docentes. 

 2.3.1.1 Importancia de la inteligencia emocional.  

Según Olmos et al. (2023) menciona que, la inteligencia emocional se enfatiza en la 

habilidad para identificar y entender sus propias emociones. En este sentido, pretende que 

el individuo en este caso los niños entiendan lo que ellos sienten y puedan gestionarlo de 

manera más consiente para que no lleguen a tener arrebatos de impulsividad en la toma 

de sus decisiones afectando negativamente en su vida. 

En este sentido, el tener un elevado nivel de inteligencia emocional ayuda a construir de 

forma saludable y con equilibrio las relaciones entre la familia, escuela y en el entorno 

donde se encuentre. Además, esta habilidad nos permite conectar profundamente y 

genuinamente con quienes nos rodean, promoviendo un ambiente de entendimiento 

mutuo y respeto. A su vez, facilita a identificar oportunidades para el desarrollo y la 

mejora constante como ser humano.  

Por consiguiente, Hurtado et al. (2023), manifiestan la relevancia que tienen el gestionar 

las emociones para dominar las reacciones que se puede tener según en el contexto que 

se encuentren. Otro de aspecto primordial es el automotivarse para identificar las 

emociones propias, de igual manera, la empatía estaba vinculad a la habilidad de 

comprender las emociones de los demás.  

2.3.1.1.1 Definición.  

La inteligencia emocional permite disfrutar de vivencias positivas, así como crearlas para 

los demás. Aquella cualidad se va desarrollando a medida que los años transcurren, las 
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experiencias efectivas se acumulan y el acompañamiento tanto docente como familiar se 

mantiene presente en este proceso. No es necesario que aquellas actividades abarquen un 

tamaño significativo, sino más bien importa el humor con el que se lleven a cabo para 

entonces clasificarlas como fructíferas. 

El impacto que tiene la inteligencia emocional en la educación o el proceso de aprendizaje 

efectivo radica en la estimulación paralela entre la recepción y retención de 

conocimientos, así como en la formación de una persona íntegra. La Inteligencia 

Emocional sienta las bases de los valores necesarios para un desenvolvimiento social 

productivo ya que regula las reacciones y acciones a desarrollarse luego de una situación 

que puede tornarse complicada. 

Tal afirmación se ve fundamentada en el aporte de Flores (2023) donde expresa que, la 

gestión de emociones trabaja en conjunto con los conocimientos en la resolución de 

problemas tanto sociales como personales, otorgándole especial reconocimiento a la 

Inteligencia Emocional debido a la escasa propagación de sus beneficios. Es por ello por 

lo que, dentro de la Educación se ve necesario impartirlos en la formación docente.  

2.3.1.1.2 Características.  

En cuanto a sus características, puede manifestarse que una persona con inteligencia 

emocional convive armónicamente en entornos que sugieren situaciones complicadas, la 

facilidad de buscar soluciones adecuadas a una problemática y la forma de comunicar sus 

necesidades; son componentes vitales que garantizan el desarrollo personal del progreso 

académico. Tal aseveración se ve afirmada por Valverde et al. (2023) quienes manifiestan 

que las situaciones difíciles pueden ser vistas como oportunidades de acuerdo a la calidad 

de las mismas, ya que lo que le permite a una persona con inteligencia emocional 

solucionar aquella problemática es la resiliencia que ya ha adquirido de vivencias 

anteriores. Dando a entender, que el categorizar experiencias es parte fundamental del 

desarrollo emocional. 

Si se habla de desarrollo personal, entonces la inteligencia emocional se encuentra 

fuertemente ligada con este, ya que tal y como lo expresa Paramio et al. (2023) ésta es 

significativa en cuanto al nacimiento de rasgos de personalidad que se solidifican con el 

tiempo y se nutren de emociones que se presentan en un mismo ser humano. La diversidad 



 

- 29 - 

 

en cuanto a las reacciones que establecen o limitan las interacciones sociales se ve 

influenciada por otra característica primordial en la Inteligencia Emocional como lo es la 

empatía, aquella da paso a la existencia de un equilibrio emocional, ya que la carencia de 

esta podría impedir que el vínculo social se forme y por eso, desde la primera infancia es 

uno de los rasgos que debe ser especialmente estimulados. 

2.3.1.1.3 Beneficios. 

La creación de vínculos sociales se ha convertido en una prioridad en el ámbito educativo 

por teorías importantes en el desarrollo integral del ser humano, así como por la 

motivación nace de los impulsos que se encuentren en su realidad. Por ello, Arboleda et 

al. (2022), manifiesta que aquellos actos que dan paso a la socialización son guiados por 

las emociones que las personas expresan entre ellas ya que los rasgos de personalidad que 

van desarrollando se ven altamente influenciados, de manera especial cuando se trata de 

la propagación de aprendizajes.  

2.3.1.2 Fundamentación teórica.  

El origen de la inteligencia emocional se basa en la idea de la inteligencia social propuesta 

por Edward Thorndike que es la habilidad de poder entender, relacionar y comunicar los 

sentimientos de nosotros mismo y de otras personas. Posteriormente, se sustentó en la 

teoría de las inteligencias múltiples de psicólogo Howard Gardner que tiene grandes 

aportes a las habilidades cognitivas y en el desarrollo interpersonal como intrapersonal.  

Cabe destacar que, se habla de inteligencia ante la sociedad y de manera individualizada, 

no obstante, se difundió más gracias a Daniel Goleman que propuso el liderazgo 

emocional como mecanismo del dominio de las emociones. Por último, Peter Salovey y 

John Mayer extendieron la comprensión del concepto de inteligencia emocional para 

desarrollarla y medirla a través de una prueba. Cada autor se detallará a continuación.  

2.3.1.2.1 Daniel Goleman.  

Goleman, 1996 (como se citó en Velásquez, 2021), menciona que Goleman puntualiza 

que la amígdala es una de las partes del cuerpo que está conectada con el cerebro de forma 

emocional donde dispone enviar respuestas adecuadas para reaccionar. Dado que, la 
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regulación que ocurre en el cerebro da principios a que la amígdala se conecta con la 

neocorteza de los lóbulos prefrontales localizados precisamente en la frente. Por ello, 

todas estas conexiones entre la amígdala y la neocorteza posibilitan generar el autocontrol 

de aquellas emociones y la reducción de trastornos cognitivos en el que a su vez se crea 

el aumento de las habilidades sociales. 

2.3.1.2.2 Edward Thorndike.  

Para Edward Thordnike desde un enfoque psicológico, resalta la importancia de la 

sociedad en el desarrollo de la inteligencia emocional tanto para su progreso como para 

su desbalance. De acuerdo con López (2021) manifiesta que, Thorndike reflexiono sobre 

el estudio de la psicología y que mejor era orientarse por lo conductual, donde se realice 

el análisis de los comportamientos observables en los aprendizajes por medio de los 

estímulos positivos.   

El cual destacó el ensayo y error como parte activa del ser humano para resolver 

problemas cotidianos y adaptarse a su entorno, donde esta es más efectiva si se realiza 

refuerzos positivos. Como tal, Thorndike no considera que tenga la definición exacta del 

aprendizaje dado los análisis del objeto de estudio y su comportamiento en el entorno 

ofrece la idea que si se proporciona un aprendizaje basado en el ensayo y error se elimina 

las acciones incorrectas y favorece las correctas donde se cree conexiones de estímulo y 

respuesta.  

2.3.1.2.3 Howard Gardner.  

Uno de los aportes más importantes a la inteligencia emocional es la teoría de las 

inteligencias múltiples creada por Howard Gardner, donde manifiesta que el ser humano 

posee diferentes disciplinas en las que puede predominar una en específico dependiendo 

de los estímulos que reciba para desarrollarla. Precisamente, para que esto ocurra también 

es necesaria la motivación personal, así como García (2020) expresa que aquella acción 

de motivación que producimos a modo de impulso por mantenernos en nuestros objetivos, 

no permitir la influencia de sensaciones negativas y lo más imprescindible, comprender 

que todos los seres humanos pasamos por el mismo proceso a diferente velocidad.  
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Debido a esto, encontramos a la inteligencia tanto interpersonal como intrapersonal 

necesarias para llevar correctamente este proceso de gestionar las emociones. En la que, 

tiende a tener relación entre lo que sientes y las acciones que se toman, el cual debe tener 

concordancia para facilitar la gestión emocional donde al referirse a uno mismo lo que se 

siente es la autoconciencia y lo que se hace es el autocontrol de aquellos pensamientos 

impulsivos. Por otro lado, en los demás el individuo debe sentir la empatía y en las 

acciones se encuentran las habilidades sociales. 

2.3.1.2.4 Peter Salovey y John Mayer. 

Para Fernández y Cabello (2021) consideran que es significativa la perspectiva de Charles 

Darwin y la relaciona con la de Salovey y Mayer, ya que se encuentran en ella destrezas 

que se desarrollan dentro del comportamiento emocional tales como la percepción, donde 

se da principalmente la extracción de información del entorno proporcionada por un 

evento o una acción en específico; la expresión que es donde se exterioriza lo que produjo 

aquel estímulo; la facilitación que trata sobre la fluidez que interviene en este proceso; la 

comprensión que es darle nombre a la emoción y encontrar su origen; para finalmente, 

encontrar la regulación que es donde la reacción ante la realidad pretende no romper la 

armonía o convivencia social.  

Tal aporte se presenta como significativo, ya que representa el proceso adecuado que una 

persona con desarrollo emocional alcanzaría de ser estimulado correctamente desde la 

primera infancia para obtener beneficios a futuro en relación con el dominio de las 

emociones en cualquier situación.   

2.3.1.3 Factores de la inteligencia emocional.  

La inteligencia emocional tiene como factores clave en lo biológico, ambiental y social.  

Al referirnos a lo biológico se involucra las habilidades para el razonamiento, 

planificación y resolución de problemas cotidianos dado que, se busca que el individuo 

pueda pensar de forma abstracta y comprenda ideas complejas con facilidad asociándola 

con las emociones. Por consiguiente, existe la posibilidad de que la inteligencia emocional 

tenga influencia genética, específicamente con la simpatía donde al individuo por 

naturaleza se le hace complicado reconocer las emociones de los demás 
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Por otro lado, el factor ambiental y social es algo crucial, dado que, aquí se evidencia las 

experiencias de vida, aquellas relaciones interpersonales en diferentes contextos en el que 

se expone cada individuo para el desarrollo y desenvolvimiento de las habilidades 

emocionales. Por tal razón, esto va a depender de las experiencias de la infancia por parte 

de los padres de familia como núcleo principal, las relaciones interpersonales entre los 

mismos familiares y amigos, que promueven la práctica de la empatía y gestión 

emocional. Los espacios educativos también son grandes influencias, ya que, se convive 

en diferencias culturas el cual reconocer y manejar las emociones propias como la de los 

demás.  

2.3.1.3.1 Confianza.  

La confianza en la inteligencia emocional predomina en su valiosa formación desde la 

primera infancia. Conocer el motivo que permite nacer lo que hacemos, es lo que nos deja 

confiar en lo que somos y podemos ver de los demás. Es imprescindible que los infantes 

confíen en sus actos, por ello es por lo que deben estar fundamentados en bases adecuadas, 

en valores elementales y en emociones positivas. 

Por consiguiente, cada uno de los escenarios que se le presenten al infante va a ser parte 

de su seguridad y confianza al realizar sus actividades diarias en casa como en el entorno 

educativo (Martínez, 2018, como se citó en Rodríguez y Sandoval, 2022) expresan que 

existen casos donde el tener problemas familiares difíciles puedan conllevar a producirse 

de manera física, emocional e incluso cognitiva. 

Debido a esto, el docente puede crear espacios donde se pueda detectar estos factores sin 

interponerse en la vida íntima del infante, pero comprender aquello que obstaculiza su 

confianza y existencia académica. Sentir confianza para realizar las actividades asignadas 

les permite desarrollarlas y aquella seguridad debe ser nutrida día a día motivando sus 

logros y que el docente no se convierta en juez de sus acciones, sino en guía de su proceso 

emocional.  

2.3.1.3.2 Curiosidad.  

La curiosidad representa en el ser humano el movimiento hacia el conocimiento, hacia la 

exploración y hacia la formación de una perspectiva propia del mundo circundante. Al 
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ser una cualidad innata, durante los primeros años es la encargada de guiar los nuevos 

pasos, así como las primeras emociones. La curiosidad es fundamental en la expresión, 

ya que al ser el reconocimiento el primer paso hacia la creación de la personalidad 

requiere de tener la motivación necesaria y la iniciativa para conocerse a sí mismo.  

El docente puede realizar actividades relacionadas con la curiosidad. Por consiguiente, 

García et al. (2020) expresan que, el estudiante para que pueda percibir, actuar e 

interiorizar los desafíos hacia su intelecto como la exploración critica, formulación de 

preguntas abiertas y poder evaluar el nivel de aquella formulación de preguntas, es 

necesario que se le brinde la libertad de reflexionar para mejorar sobre sus experiencias 

emocionales de forma saludable consigo mismo y los demás.  

2.3.1.3.3 Intencionalidad.  

Desde muy pequeños, los niños encuentran el refugio en los individuos de su círculo más 

cercano como sus progenitores y con el paso del tiempo se integran más a este círculo que 

el infante considera vital para su seguridad. Por lo cual, Pereira (2019) indica que al 

enlazar a la intencionalidad con las emociones enfatiza en dar explicación a cada etapa de 

sus acciones y reacciones expresadas a través del cuerpo; donde se identifique si las 

emociones de manera consienten si es casual o está apegada a la realidad en la que 

conviven.  

Desarrollar la perspectiva de ser competente y capaz, no es una etapa ya que requiere que 

experiencias, conocimientos y por supuesto estímulos. En un espacio educativo, la 

intencionalidad aparece al momento de realizar las actividades asignadas por el docente, 

quien promueve la celebración desde los pequeños logros. 

2.3.1.3.4 Autocontrol.  

Es una de las habilidades cognitivas, emocionales y de la conducta que posibilita la 

gestión de su comportamiento, siendo así, el que una persona pueda detener sus deseos 

de forma inmediata y el dar respuestas impulsivas. Debido a esto, Chaverri y León (2022) 

revelan que los beneficios de un buen autocontrol en el ser humano y, sobre todo al ser 

pequeño es ideal para que evite la formación de conflictos modulando y controlando sus 

propias acciones de manera correcta a su edad; la percepción del control interno. 
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2.3.1.4 Dificultades de aprendizaje.  

Las emociones positivas y negativas intensas pueden alterar la concentración y la atención 

del infante. Lo que complica los diferentes grados de retención de información que se le 

brinde mientras intenta aprender. Por ende, Castillo y Álvarez (2021) exteriorizan que los 

desafíos y percances en la adquisición de aprendizajes son temporales que se producen 

directamente en el método de enseñanza, conocido como trastornos que influyen 

ampliamente en los componentes emocionales y afectivos del ambiente de aprendizaje 

que residen.  

El desempeño escolar es uno de los principales efectos de las emociones adversas, como 

la frustración el abandono de la actividad que realiza. Por ello, los factores externos 

negativos son un detonante para el crecimiento de sus capacidades y habilidades, ya que, 

si se crea un ambiente sin curiosidad, desconfianza, poca comunicación, y sin valores, no 

es de sorprenderse que el infante no logre triunfar con las actividades escolares. Hay que 

tener en consideración que las dificultades del aprendizaje es un indicador tan evidente 

que se la puede considerar como una alerta roja a que al niño le ocurre algo y se debe 

actuar.  

2.3.1.4.1 Desarrollo de coordinación óculo – manual. 

La sincronización entre la vista y las manos se refiere a la capacidad de trabajar 

conjuntamente en diversas actividades. Esta acción no es un reflejo de la inteligencia 

emocional del infante, pero si es un indicador de aspectos que a través de la coordinación 

óculo-manual puede proporcionar información sobre el estado de ánimo, sentimientos y 

emociones. Por tal razón, Cortés (2021) expresa que el juego es uno de los recursos que 

tiene un gran impacto en el desarrollo de la psicomotricidad que produce información 

sobre el mundo que nos rodea, estimula el crecimiento intelectual y favorece el 

autodescubrimiento del infante.  

A su vez permite la interacción entre sus pares promoviendo el hallazgo de nuevas 

emociones y deseos que presenten en diferentes etapas de su vida. Ya que sin regulación 

emocional existe la manifestación de varios comportamientos como la frustración e 

impulsividad que son factores de concentración y mantenimiento de la calma que impiden 

facilitar los aprendizajes. Por lo contrario, si se realizan ejercicios o actividades que 
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involucren la utilización óculo – manual favorece la ejecución de actividades con las 

manos y el control de emociones, estas emociones hacen referencia al control de 

movimientos y toma de objetos.  

2.3.1.4.2 Prensión palmar. 

La fuerza con la que se ejerce las palmas de las manos en los niños pequeños puede ser 

uno de los indicativos de sus emociones y a su vez puede afectar a su desarrollo motor. 

Copo y Llamuca (2020) manifiestan que tiene 3 fases en el desarrollo motor fino: el 

acercamiento inicial, presión palmar básica con inspección donde la manipulan el objeto 

mientras lo miran, formación de copias motoras precisas y el reconocimiento con las 

yemas de los dedos. Donde implica la participación neurológica el cual destaca la 

musculatura de los movimientos finos.  

Por ello, el docente mediante su jornada de clases debe realizar actividades que estimulen 

la presión palmar, como los juegos sensoriales que tiene relación con el tacto y el manejo 

de materiales tangibles, dando respuesta a la regulación de la presión palmar favoreciendo 

a la fuerza en el agarre dependerían del estímulo recibido. Por tal razón la 

experimentación de emociones influye en la manipulación y participación del infante 

donde expresa las emociones mediante fuerza de presión. 

2.3.1.4.3 Control del trazo.   

Los niños en edad preescolar tienen por naturaleza la necesidad de expresar, sus 

emociones y sentimientos e incluso sus deseos. Por eso, una de las formas más prácticas 

y fáciles es mediante el dibujo, uno de los lenguajes espontáneos y divertidos para ellos. 

Ya que, mediante el dibujo pueden comunicarse de forma no verbal de lo que sucede a su 

alrededor y canalizar las emociones. Por tal razón, Ticona et al. (2023) manifiestan que 

el dibujo es una herramienta positiva en la regulación de las emociones negativas y a su 

vez mediante trazos se puede visualizar si pasa por algún problema emocional o 

situaciones de experiencias difíciles cuyas secuelas prexisten actualmente.  

La inteligencia emocional y el control de trazos están estrechamente vinculados, ya que, 

todo va a depender del estado anímico del infante y las situaciones en las que se encuentre. 

Ya que, si el niño tiene alguna dificultad emocional la representará mediante dibujos, el 
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cual es un indicador clave donde se visualice su control de trazos y las emociones del 

infante.  Aquí se evidencia si tiene capacidades y acciones de autogestión, toma de 

decisiones, resiliencia, adaptabilidad y la expresión de sus emociones por medio de los 

trazos. 

Estos aspectos se pueden visualizar en la calidad del trazo y la presión que ejerza, en su 

mayoría los niños que comúnmente presentan problemas emocionales muestra trazos 

inseguros, tambaleantes o exageradamente controlados. Lo aplican con demasiada fuerza 

al dibujar, sugiere tensión emocional o por lo contrario poca fuerza señala falta de 

confianza, a su vez el uso del espacio y la organización de los dibujos que el infante realiza 

pueden representar de manera contante relación con las emociones fuertes o de conflicto, 

como la tristeza, el miedo, enojo o incluso la soledad. Hay que destacar que los cambios 

de muy repentinos de temáticas en los dibujos del niño son un indicativo que se debe 

tomar en consideración.  

  

2.3.2 Pedagogía del Buen Humor.  

El humor atribuye al ser humano poder integrarse en la sociedad con facilidad, ya que la 

risa es uno de los elementos naturales que produce el individuo. Por ello, en el proceso de 

la pedagogía del Buen Humor es uno de los modelos educativos innovadores 

perteneciente a la escuela nueva que tiene relación con la risa y el aprender para crear 

aprendizajes relevantes en el estudiante. En este sentido, esta pedagogía tiene el propósito 

de crear un ambiente agradable entre el docente y el alumnado, dado que, crea vínculos 

de confianza haciendo que el niño se integre al mundo real con un punto de vista positivo 

dejando de lado lo egoísta. 

La práctica docente se ha visto influenciada activamente por las nuevas perspectivas sobre 

las prioridades de un ambiente emocionalmente cómodo. Tal y como afirma Ripoll (2022) 

la enseñanza no solo se trata de un intercambio de conocimientos teóricos y prácticos, 

sino más bien de una construcción de los mismos guiados por el docente y regidos por el 

estudiante gracias a sus frescas perspectivas de un mundo que el docente puede estar 

pasando por alto. 
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Los vínculos sociales que forjan la permanencia de aquellos aprendizajes son lo que 

representa una innovación y supone un ajuste en las metodologías para suplir las 

necesidades tanto educativas como personales del estudiantado, aportando así en su 

maduración y superación. De aquella forma entonces, se reafirma el rol docente y su vital 

desenvolvimiento dentro de las nuevas demandas de una sociedad en continuo cambio y 

evolución. Putrino et al. (2018) indica que el tener empatía y el buen sentido del humor 

son características singulares que posee una persona, que al combinarlas tiene varios 

beneficios en el contexto educativo para impulsar comportamientos prosociales dentro y 

fuera del aula de clases. 

2.3.2.1 Fundamentaciones de la pedagogía del buen humor.  

Se centra en entender el desarrollo de las personas a través de los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores para aplicarse en su cotidianidad; mediante las bases 

teóricas y prácticas que usan el humor como herramienta didáctica para la educación. 

Como tal, la pedagogía se ocupa para encontrar estrategias, metodologías y enfoques que 

faciliten el aprendizaje aplicando el buen humor, siendo así agradable de aprender en los 

diferentes contextos.  

Al utilizar la pedagogía del buen humor no solo se aborda temas basado en el aprender 

con risas, sino que va más allá dado que se utiliza teorías de aprendizaje, psicología 

positiva, neuropedagogía, desarrollo socioemocional, estilos de aprendizaje, valores, 

ética, cultura y contexto en el que se encuentre. Dado que el buen humor tiene múltiples 

beneficios en el rendimiento escolar, salud y bienestar del infante.  

2.3.2.1.1 Fundamentos biológicos: Neurociencia.                                                                         

Según lo explica Fernández y Zamora (2017) las sensaciones producidas por el buen 

humor llegan al hipocampo, lugar donde reside la memoria, específicamente, donde se 

guardan con mayor facilidad e intensidad las experiencias que han causado un impacto 

positivo; de la misma manera, se facilita la creación de neurotransmisores como la 

serotonina y la adrenalina. Dicha producción tiene beneficios como mantener el equilibrio 

de aspectos como la calma, el sueño, temperatura corporal y la adquisición de nuevos 

conocimientos.  
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2.3.2.1.2 Fundamentos filosóficos – cultural.  

Nos referimos a los aspectos basados en la filosofía sobre las características culturales del 

ser humano. En este caso, las influencias que de la cultura y el entorno en el que se rodea 

el niño. Por ello, en la teoría humanista Maslow es una de las más representativas, ya que 

está organiza las necesidades humanas según su importancia de lo más simple a lo más 

complejo como la autorrealización, estima y reconocimiento, pertenencia y amor, 

seguridad y fisiológicas. Por consiguiente, González (2024) expresa que Maslow las 

personas que alcanzaron su auto realización son capaces de identificar con más facilidad 

sus principio y valores que deben seguir para cumplir con el ciclo de la vida de forma 

natural y feliz.  

Por eso, en edades tempranas es necesario que se trabaje la autorrealización es para crear 

en el infante la independencia. Por ello, la autorrealización en la pedagogía del buen 

humor se conecta porque se crea un ambiente de aprendizaje agradable y positivo, donde 

el infante se siente seguro, ya que, permite que pueda explorar sus intereses, sin ser 

juzgado al fracaso, el cual es crucial para la autorrealización y el bienestar de la 

inteligencia emocional.  

Uno de los autores que sustenta que el trabajar con alegría es beneficiosa para el desarrollo 

integral del ser humano es Aristóteles al referirse a su filosofía de la felicidad. Por eso 

Sánchez y Ahedo (2020) indican que la visión del mundo y el de los demás comprende 

un componente ético esencial y en la educación no recibe su importancia de forma central 

y las teorías de la psicológica positiva y la inteligencia emocional no se las toma mucha 

en cuenta. No obstante, no simplemente es adquirir la habilidad de identificar y controlar 

nuestras propias emociones, con el entender cómo, cuándo y de qué manera es mejor 

interactuar con los demás.  

2.3.3.1.3 Fundamentos psicopedagógicos: Psicológicos y educativos. 

La pedagogía del Buen Humor representa un impacto en el aprendizaje debido a que 

estimula la creación de redes neuronales gracias al constante trabajo que supone la 

creación de ideas llamativas para garantizar la participación de los infantes, de manera 

que la realidad se presente de forma clara pero divertida.  Por ello, dentro la 
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psicopedagogía tiene la relación entre los principios de la práctica de la educación desde 

un punto de vista psicológico. 

Estos fundamentos teóricos se ven reflejados en la práctica que es una guía de enseñanza 

impartida por el docente. Por ello, Segovia et al. (2020), manifiestan que la risa facilita al 

aprendizaje de forma efectiva donde el sentido del humor ayuda al manejo de las 

dificultades en el ámbito educativo para evitar situaciones de estrés. Donde las estrategias 

demuestran una disposición receptiva, buscando soluciones para reducir el estrés y 

mantener la calma.  

2.3.2.2 Factores de una pedagogía del Buen Humor.  

Cada factor de esta pedagogía atribuye a la construcción de experiencias educativas que 

favorecen y enriquecen el asentamiento de conocimientos. Dado que, mediante los 

estímulos y dinámicas del humor posibilita que el aula de clases se más divertida 

promoviendo el amor por aprender. Donde el ambiente positivo, las relaciones entre 

docentes y estudiantes influyen mucho en la motivación y participación de los miembros 

de la clase desarrollando una autoestima saludable para que se sientan con la seguridad 

de realizar las actividades y se sienta menos temeroso de cometer errores.  

2.3.2.2.1 Ambiente humano.  

Las personas que rodean al infante deben destacarse por tener actitudes optimistas, 

amables y motivadoras. Por ello, Rodríguez et al. (2020) mencionan que es esencial 

proporcionar un espacio adecuado dentro del contexto educativo donde el docente ejecute 

diferentes estrategias dinámicas creando un vínculo entre el docente y el estudiante. De 

esta manera, se fortalece un ambiente seguro para que así el niño pueda sentirse libre de 

identificar sus emociones, expresar sus ideas y a su vez establecer la sensibilidad y 

empatía por los demás.  

2.3.2.2.2 Ambiente físico.  

El clima social hace referencia al rendimiento de un grupo que impacta de manera directa 

en las experiencias y los diversos comportamientos dentro del espacio donde comparten. 

Por eso, Rosario y Perozo (2015) expresan que un ambiente físico debe ser adecuado, 
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tener actividades y materiales variados para el confort de cada persona que está en ese 

espacio. Donde la docente y el alumno se sientan cómodos de compartir de manera 

divertida los diferentes aprendizajes y la habilidad para apreciarse los unos a otros.  

Por consiguiente, el ambiente físico impulsa un entorno educativo en el que los 

estudiantes se sientan cómodos y relajados. La integración del humor puede aliviar la 

ansiedad y el estrés facilitando que los niños estén más predispuestos en aprender los 

temas planificados para cada clase 

2.3.2.2.3 Planificación.  

En el contexto educativo la planificación es una de las partes fundamentales para asegurar 

el éxito y la calidad de las actividades que se quieren realizar con los estudiantes. Por lo 

tanto, Carriazo et al. (2020) dice que es una herramienta necesaria y utilizada por los 

docentes para guiar sus actividades dentro del aula, con el fin de que tengan un desarrollo 

integral para poder enfrentar dificultades cotidianas, dado que, la diversidad de 

aprendizajes es amplia y el humor es una de las herramientas más flexibles para adaptar 

maneras de aplicar la enseñanza y los aprendizajes.  

La enseñanza siempre va a ser anticipada por la planificación dado que, en esta se 

presentan los elementos necesarios e imprescindibles para utilizarlos en las actividades 

previstas. A su vez, ser una fuente de influencias y formas de anticiparse a alguna 

incertidumbre o dificultad; y poder prevenirla llevando un control riguroso de la 

pedagogía de un marco educativo. 

 2.3.2.2.4 Recursos.  

Son un papel importante dado que, fomenta el desarrollo de su inteligencia emocional 

más firme. Por este motivo, Rojas et al. (2018) enmarcan que la utilización de recursos 

tradicionales, monótonos y repetitivos producen la creación de un pensamiento lineal 

poco realistas; coartando la creatividad y espontaneidad que el niño puede tener. En frente 

a esta realidad, es necesario que se implemente la inteligencia y creatividad impulsando 

ideas innovadoras que permitan que los niños se expresen con una naturalidad de 

emocione y comportamientos, promoviendo la autorreflexión, iniciativa y el entusiasmo 

por aprender.  
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2.3.2.3 Teorías que fundamentan la aplicación del buen humor.  

El buen humor y la utilización en los diferentes aspectos disciplinarios incluyen áreas 

como la psicológica, la medicina, la sociología y sobre todo en la pedagogía es 

indispensable por diferentes motivos basados en la fundamentación teórica y científica 

para poder entender incógnitas de cómo y por qué el humor mediante las risas crea efectos 

positivos en las etapas del ciclo vial humano. 

Cada una de estas fundamentaciones teóricas se basa en la interacción entre la mente, las 

emociones y el cuerpo, el cual, es donde se expresa diversos gestos de felicidad o tristeza 

al momento de realizar alguna actividad.  Por ello, al relacionarlo a la educación como un 

estilo de enseñanza y aprendizaje que crea situaciones amenas donde arraiga los 

conocimientos a largo plazo.   

2.3.2.3.1 Inteligencia emocional de Goleman.  

Para Goleman, la inteligencia emocional constituye en la base del comportamiento 

humano y los avances en el camino hacia el éxito personal, así como el desarrollo de 

destrezas necesarias para el alcance del conocimiento. Según Patricia (2020), Goleman 

plantea a la empatía como la emoción primordial para gestionar el resto de estas, así como 

cumplir con las normas de convivencia esenciales para un desarrollo en sociedad. Para 

este autor, la inteligencia emocional es la guía por donde el pensamiento racional debe ir, 

convirtiéndose así en un factor fundamental para la práctica pedagógica ya que es el 

docente quien debe impartir enseñanzas desde el saber de la importancia de las emociones 

en edad temprana.  

2.3.2.3.2 Educación emocional de Bisquerra.  

Las teorías acerca de la inteligencia emocional tienden a ser planteadas como estrategias 

de manejo personal basadas en experiencias individuales, así mismo se conocen las pautas 

a seguir para convertirla en una práctica desarrollada por adultos. En cambio, en la 

educación emocional Machado (2021) manifiesta que fue propuesta por Bisquerra para 

aplicarla en el ámbito educativo, dentro de las planificaciones docentes en sus actividades; 

dejando en claro que su importancia radica en que los aspectos a considerarse provienen 

de la psicología y la neurociencia. 
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Según Bisquerra (2020, citado en Machado, 2021), los docentes manejan la experiencia 

de infundir la relevancia de la educación emocional, de manera que desarrolle en los 

alumnos destrezas que les permitan una gestión efectiva de emociones, así como la 

regulación de estas para manejar situaciones difíciles y, por tanto, una convivencia en 

sociedad armónica sin entorpecer su desarrollo. Además, resalta que incluir esta didáctica 

dentro de las planificaciones curriculares supone una propuesta nueva que abre 

posibilidades hacia soluciones poco comunes a ciertas carencias que comprometen el 

desarrollo emocional tanto en docentes como estudiantes. 

2.3.2.3.3 Psicología humanista de Roger.  

De acuerdo con Hikal (2023), en la teoría de Roger se plantea que, cada persona es única 

e irrepetible, por ello, tienen experiencias basadas en sus propios contextos, siendo así 

muy complicado de entender las conductas que llegan a realizar y más aún si se las 

visualiza desde el punto de vista de otra persona. Por ello, la limitación de las 

percepciones consientes y el intercambio de experiencias puede llegar a tergiversar la 

comunicación del sujeto incrementando o decreciendo los hechos, reprimiéndose, 

imposibilitando la ayuda y autodestruyéndose. Refiriéndose a que tienden a la 

manipulación de las situaciones y de este modo se reprimen los hechos reales. Por ende, 

los niños deben tener la autenticidad de sus sentimientos como consecuencia de la 

situación. 

2.3.2.3.4 El desarrollo psicosocial de Erikson.  

En correspondencia con Erikson (1968, como se citó en concordancia a Erskine y Pérez, 

2020) manifiesta que en cada uno de los estadios al concluirlo no es una señal de éxito 

definitivo, si no que ese sentimiento de logar la meta evolutiva de esta etapa. Por ello, esa 

sensación de logro no se trata simplemente de una experiencia en el ámbito cognitivo o 

lingüística, sino básicamente de una experiencia física, en la que se experimenta la 

seguridad, capacidad de acción y de autoestima que está en correspondencia con la etapa 

de desarrollo alcanzada.  
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2.3.2.4 Estrategias para la aplicación de la pedagogía del Buen Humor.  

Desde la introducción de la escuela nueva se hizo hincapié en que la libertad y autonomía 

de los estudiantes. Por ello, se la considera como uno de los sistemas didácticos con que 

contraponen a la educación tradicional. Por ende, Narváez (2006) manifiesta que en 

educación inicial se requiere que los docentes estén dedicados a su labor educativa donde 

es esencial el incorporar el humor como una estrategia pedagógica, dado que, los nuevos 

aprendizajes se incorporar mejor si se los presenta de manera divertida. 

2.3.2.4.1 Rincón del Buen Humor.  

Este rincón en un aula de clases es sustancial; debido a que, posibilitan a que se cree un 

ambiente ameno donde se comparten chistes, historias, anécdotas divertidas o cualquier 

clase de contenido designado a ocasionar momentos de felicidad y la risa. Por ello, este 

se lo consideraría como un espacio donde los niños pueden recurrir a romper el vínculo 

de estrés diario y deleitarse de un momento de relajación de manera divertida.   

Ante lo antes mencionado, según Rodríguez y Cantero (2020) declaran que, por la postura 

de Bandura, la escuela brinda un modelo adecuado para contrarrestar los impactos 

negativos en las aulas. Donde los maestros se lo visualizan como ejemplo poderoso e 

influyente en los comportamientos, estrategias y actitudes; en lo que posiblemente los 

comportamientos del docente se adapten a las habilidades de sus alumnos y su conexión 

emocional se evidencia al resultar atractiva para los niños.  

De acuerdo con lo antes mencionado, el autor Bandura resalta lo importante que es el 

aprendizaje vicario o mayormente conocido como por aprendizaje por imitación y que no 

siempre lo que el niño observa por medio del docente lo replicara a la perfección. Más 

bien, con que el niño recepte la parte central de las acciones y comportamientos 

adecuados, el niño puede generar versiones nuevas basadas en lo que aprendió.  

2.3.2.4.2 Globoflexia.  

La globoflexia es una arte conocido en todo el mundo que según Rivera (2018) la 

definición de esta es la habilidad del poder moldear alguna figura manipulando un globo 

en sus diferentes tamaños dejando a libre imaginación, creatividad y la coordinación 
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óculo-manual. Como tal, la globoflexia se trata de técnica de crear formar y figuras 

utilizando únicamente globos, desatando el desarrollo de la imaginación para lograr 

resultados innovadores y divertidos. Al referirnos en la educación inicial es un medio muy 

accesible que se puede implementar con los niños, ofreciéndole diversas ideas e 

inspiración de cómo utilizar los globos fomentando una participación activa, por medio 

de propuestas creativa y estimulantes. 

2.3.2.4.3 Cuentos graciosos.  

Al referirse al cuento, se enmarca la comprensión cognitiva el cual, es una de las bases 

fundamentales para el desarrollo intelectual y cognitivo de ser humano. Por ello, que 

mejor si se lo introduce en edades tempranas; ya que, al momento de relatar la historia, 

un cuento o un relato conduce a que efectué el funcionamiento del cerebro estimulándolo, 

esencialmente en su memoria y la seguridad en la que le brinda para que se exprese con 

confianza.   

La utilización de los cuentos graciosos no únicamente crea un vínculo genuino con la 

audiencia infantil, sino también, el discernir como el cerebro procesa toda la información 

de manera efectiva. Donde se ve involucrado el funcionamiento de las redes neuronales 

durante las narraciones que produce o al escuchar las historias va más allá de la 

comunicación en los niños.  

Tomando en consideración a Soto (2017) indica que, los cuentos a tratarse de una 

narración escrita muy corta pero completa, ya que, presenta personajes con rasgos 

distintivos y un problema o situación de complejidad para ser resuelta. Lo convierte en 

una herramienta perfecta para ser añadida en el entorno escolar, ya que proyecta a los 

niños para afrontar situaciones de la vida y aporta al desarrollo de su aprendizaje.  

Considerando lo mencionado, usar las narraciones de cuentos es una excelente estrategia 

para generar un alivio al aula de clases y que mejor si los cuentos que se relatan a los 

niños son índole graciosa y exponen temas de la cotidianidad desde un punto de vista 

divertido. Siendo así, un apoyo un en los métodos de enseñanza que puede impartir el 

docente mientras hace reír al público infantil.  
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2.3.2.4.4 Técnicas de relajación.  

La implementación de las técnicas de relajación tiene grandes beneficios cuando se lo 

aplico en las aulas de clase, ya que, es influente en el control del comportamiento, las 

emociones y la tensión muscular. Por ello, Gómez (2013) destaca que las técnicas de 

relajación reducen el estrés y promueve la salud mental donde, en el contexto escolar, es 

capacitar a los niños para gestionar su percepción corporal, practicando ejercicios que 

promueven una postura correcta. A su vez, contribuye a la formación de la personalidad 

y la capacidad de enfrentar situaciones de la vida cotidiana de manera positiva.  

2.3.2.4.5 Risoterapia.  

La risa es una muestra de alegría y confort tanto mental como emocional. Por 

consiguiente, se destaca a la risoterapia como una medicación alternativa basado en la 

risa. Por ello, la acción de reír tiene diversos aportes a la salud, como el estimular el 

sistema nervioso para la liberación de endorfinas. Donde esta permite la oxigenación y 

relajación del cuerpo si se lo práctica de manera intencional y consciente para que sea 

sinónimo de felicidad.   

Por ello, Villán y Gaona (2018) declaran que la risoterapia se la define como un empleo 

terapéutico que está formado por diferentes técnicas y la participación del manejo de los 

estados de ánimo, a través de los impulsos y sentimientos internos de la persona 

provocando las ricas y emociones. Por ello, se establece que la risa es la mejor medición 

para saber si la terapia de humor es efectiva o no, sin importar el tiempo, la predisposición 

y las temáticas que se emplean en la terapia.  
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2.4. Descripción del proceso diagnóstico 

2.4.1. Nivel de investigación.  

La metodología de la presente investigación es de tipo no experimental – descriptivo, 

dado que no existe la manipulación de las variables y a su vez se realiza la revisión de la 

literatura científica que detalla las cualidades del suceso que se está estudiando en el 

contexto escolar, específicamente en la inexistencia de la aplicación de la pedagogía del 

Buen Humor para el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños. El cual, para 

fundamentarlo, debe tener un argumento preciso en artículos científicos de las bases de 

datos confiables para trabajos de investigación. 

 

Así mismo, se evidencia la decadencia de inteligencia emocional por parte de los niños 

de preparatoria el cual el docente debe ser una guía sustancial en su crecimiento personal 

dentro del aula. Según Valencia (2023) menciona que la poca felicidad expresada por los 

docentes y estudiantes en un aula de clase es la causa primordial de que no exista el control 

de las emociones. Esta falta de felicidad en los docentes se visualiza por medio del poco 

control de sus emociones, tristeza leve o depresión y enfermedades físicas. Mientras que, 

en los niños es a través de la poca motivación, escaso interés por las actividades, rebeldía, 

violencia y trastornos de atención en el aprendizaje.  

Su enfoque es cuantitativo, ya que recoge datos del fenómeno a investigar con el fin de 

comprobar el cumplimiento de la hipótesis y análisis los resultados sobre la relación a la 

inteligencia emocional y la pedagogía del buen humor. En la educación, la inteligencia 

emocional es un desarrollo constante y significativo, ya que, por su intermedio, se 

evidencia la personalidad y la formación integral de los niños frente a su vida. 

2.4.2. Diseño de investigación.  

Su diseño es no experimental debido a que no existe la manipulación de las variables, se 

basa principalmente en observar el fenómeno que se estudia en su contexto natural sin 

intervención alguna para obtener resultados verídicos.  En este sentido según Sampieri et 

al (2006), una investigación es no experimental cuando las situaciones existentes se 

desenvuelven sin intervención del investigador, tanto los problemas que se presentan, así 

como las soluciones que los sujetos intentan plantear provienen solamente de ellos. Las 

variables independientes no se manipulan porque estas ya se realizaron y sus efectos. 
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En tal caso, Fernández, A. (2016) se procede a exponer que un aprendizaje efectivo debe 

ser llamativo y entretenido sin dejar de lado a las aptitudes emocionales que promueven 

la creación de relaciones sanas, automotivación e incremento de la empatía, así como la 

comprensión de sentimientos que permite la interpretación; esto dado tanto en los 

docentes como en los infantes. 

La investigación se enmarca en un alcance relacional debido a que se busca valorar la 

relación entre los diferentes conceptos y las variables del fenómeno en la causa-efecto 

que estas tienen. Por ello, se manifiesta que el desarrollo de la inteligencia emocional se 

ve influenciada por la Pedagogía del Buen Humor, por la predisposición que ofrece un 

ambiente positivo y favorable para que el aprendizaje sea eficaz gracias a la potenciación 

de la empatía enmarcada en la producción de neuro trasmisores positivos, la innovación 

en recursos a emplearse y, por supuesto, la estimulación de la creatividad para resolver 

problemas. 

Por tal razón, Fernández (2016) manifiesta que el utilizar el humor es uno de los 

componentes didácticos más motivantes para los niños empleada por parte de los 

docentes. El cual, promueve un sin fin de beneficios en las actitudes positiva, un ambiente 

acogedor y confortable. A su vez esta incrementa los vínculos afectivos entre el docente 

y el estudiante, proporcionando la facilidad para nuevas metodologías que involucren las 

destrezas creativas en el aula de clase. 

2.4.3. Población y muestra.  

La población se compone en un área específica de personas que Ventura (2017) manifiesta 

que, la definición de población se entiende como un conjunto de individuos que forman 

parte de un entorno social que se manifiesta según su comportamiento de manera natural. 

Por tal razón, al contar con una población amplia en la investigación, es necesario tener 

un acercamiento total según estudio al realizar, es decir, seleccionar una parte de la 

población que la represente como muestra.  

Por ello, según Arias et al (2016) mencionan que, la muestra y el muestreo consisten en 

el estudio de una cantidad específica de la población que es seleccionada para obtener un 

resultado preciso de la población total. Por lo tanto, en esta investigación se considera a 

el objeto de estudio a los estudiantes y docentes de preparatoria de un centro educativo de 
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la cuidad de Machala, que se estima a 48 niños pertenecientes a los paralelos A, B, C, D 

y 4 docentes. 

 

Tabla 3: Población y muestra 

Unidades de investigación Muestra Porcentaje Instrumentos 

Estudiantes de preparatoria 48 92.31% 
Guía de observación 

no participante. 

Docentes 4 7.69% 

Guía de observación 

no participante. 

 

Cuestionario con 

preguntas cerradas. 

Total 52 100.00%  

Fuente: Espinoza (2024) 

 

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.5.1. Técnicas.  

Las técnicas en esta investigación posibilitan el acopio de los datos informativos sobre el 

objeto de estudio. Por ello, debe considerarse este en correspondencia a la metodología 

que se utilizará donde se hará el uso de dos técnicas específicas: La entrevista estructurada 

y la observación directa. Es de importancia mencionar que según Sánchez (2019) 

expresan que, la entrevista estructurada, el cual cuenta de un esquema concreto de 

preguntas cerradas, donde el entrevistador no pretende adentrarse a profundidad en el 

porqué del comportamiento del fenómeno. Por ello, se le permitirá que cada entrevistado 

conteste las preguntas respetando sus opiniones y decisiones, sin modificarlas y mucho 

menos alterar las respuestas.  

 

La observación directa permite que el investigador se involucre con el fenómeno de 

estudio, donde le permite observar el desenvolvimiento de las accione y comportamiento 

del individuo en su contexto de manera natural. Al ser una observación directa el 

investigador no participa como tal en el contexto donde se encuentra el individuo, por ello 
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se llamaría una observación no participativa, en que únicamente la tarea del investigador 

es restringirse a anotar lo observado. 

Por lo tanto, en este documento de investigación se visualiza la aplicación de la técnica 

de la entrevista estructurada que se las efectuara a 4 docentes de un centro educativo en 

la cuidad de Machala y la observación directa no participante realizada por las prácticas 

preprofesionales para la generación de datos de gran relevancia referentes a la inteligencia 

emocional y la pedagogía del buen humor.  

2.5.2. Instrumentos.  

En lo que corresponde a los instrumentos, sirven para dar el soporte a las técnicas de esta 

investigación. Por ello, en el presente documento se empleará el cuestionario con 

preguntas cerradas como sustento a la técnica de la entrevista estructurada. El cual, 

contara con una serie de 12 preguntas vinculada al paradigma de investigación como los 

conceptos, fundamentos, características, factores y el funcionamiento de la inteligencia 

emocional y a la Pedagogía del Buen Humor.  

 

La guía de observación como sustento a la técnica de observación directa. Según Campos 

y Martínez (2012) resaltan la importancia de la aplicación de esta técnica, pues, posibilita 

al investigador determinar y organizar la información tomando nota sin intervenir sobre 

los hechos y comportamientos del fenómeno de estudio, siendo observador del contexto.  

2.5.3. Aplicación del pilotaje.  

Para comprobar la utilidad de los instrumentos y su fiabilidad tanto en las guías de 

observación como la entrevista estructurada, se ejecutó por medio de un pilotaje en una 

institución educativa diferente a la que se va a aplicar los instrumentos según la selección 

de la investigación.  

2.5.3.1 Aplicación de pilotaje de entrevista a docentes.  

Se pudo verificar que, con respecto a este instrumento fue positivo con la única 

observación al momento de realizar las preguntas de la pedagogía del Buen Humor. Una 

de las docentes mencionó que era la primera vez que escuchaba de esta pedagogía, pero 

intuía que era impartir clases con alegría, así que, se vio la necesidad de agregar esa 

incógnita, antes de empezar con la siguiente pregunta de que si considera importante su 
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aplicación. Fuera de eso el pilotaje de este apartado dio resultados útiles porque las 

docentes entendieron cada una de las preguntas en relación con las dos variables. 

2.5.3.2 Aplicación de pilotaje de guías de observación docentes y niños.  

Los resultados de este pilotaje de observación se dieron de forma efectiva, ya que, cada 

uno de los ítems programados se cumplieron. La cual, no hubo cambios dado que se 

evidencio el desempeño tanto de los docentes en su metodología y el apoyo con respecto 

a la variable de la inteligencia emocional en los niños. Que en semejanza al pilotaje de 

observación en los niños se constató su desempeño dentro del contexto educativo si 

efectúa o no su gestión de emociones antes las situaciones la cotidianidad.  

2.6. Procesamiento y análisis de Datos 

2.6.1. Análisis de la encuesta cerrada aplicada a los docentes de preparatoria.  

En este trabajo de investigación, se recopiló la opción personalizada a cada docente de la 

institución sobre la aplicación de la pedagogía del buen humor en la enseñanza para 

desarrollar la inteligencia emocional en los niños. Por ello, se utilizó una encuesta 

estructurada con preguntas cerradas. El instrumento consta con 12 preguntas con ítems y 

opciones dicotómicas. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

 

Tabla 4: Tabulación de la encuesta aplicada a docentes del subnivel de preparatoria. 

Preguntas 

Inteligencia emocional 
Si  No 

f % f % 

1. ¿Conoce usted la importancia de la 

inteligencia emocional en los niños de 

preparatoria? 

4 100% 0 0% 

2. ¿Usted conoce los autores que 

fundamentan la teoría de la inteligencia 

emocional? 

3 75% 1 25% 

3. ¿Conoce la teoría de la inteligencia 

emocional según Howard Gardner? 
2 50% 2 50% 

4. ¿Sabe cuáles son los factores que 

intervienen en el desarrollo de la 

inteligencia emocional? 

4 100% 0 0% 
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5. ¿Cree usted que puedan presentar algunas 

dificultades los niños que no desarrollan la 

inteligencia emocional? 

4 100% 0 0% 

TOTAL 17 85% 3 15% 

Pedagogía del buen humor 
Si No 

f % f % 

6. ¿Conoce en que consiste la pedagogía del 

Buen humor? 
1 25% 3 75% 

7. ¿Considera importante la aplicación de la 

pedagogía del Buen Humor para el 

desarrollo de la inteligencia emocional en 

los niños de preparatoria? 

2 50% 2 50% 

8. ¿Conoce usted los fundamentos de la 

pedagogía del Buen Humor? 
1 25% 3 75% 

9. ¿Conoce los beneficios de la aplicación de 

la pedagogía del buen humor para el 

desarrollo de la inteligencia emocional de 

los niños de preparatoria? 

1 25% 3 75% 

10. ¿Conoce usted la teoría básica de la 

inteligencia emocional de Daniel Goleman 

para aplicar la pedagogía del buen humor 

en su aula? 

0 0% 4 100% 

11. ¿Usted está de acuerdo con implementar 

estrategias para la aplicación de la 

pedagogía del buen humor? 

3 75% 1 25% 

12. ¿Le gustaría asistir a cursos o talleres sobre 

la pedagogía del Buen Humor? 
4 100% 0 0% 

TOTAL 12 42.86% 16 57.14    % 

Fuente: Espinoza (2024) 

De manera general, las docentes consideran importante el desarrollo de la inteligencia 

emocional en los niños. Por ello, se evidencia que en su mayoría (85%) si tienen nociones 

básicas sobre los fundamentos teóricos. Por lo tanto, sus respuestas se basaron en sus 

conocimientos relacionados con la inteligencia emocional y la educación de forma 

generalizada. Cabe destacar que, saber alguna temática no significa que lo ponga en 

práctica.  
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Figura 1. Resultados de la encuesta aplicada a docentes del subnivel de preparatoria 

con respecto a la inteligencia emocional. 

 

             Fuente: Espinoza (2024) 

Pregunta 1.- “¿Conoce usted la importancia de la inteligencia emocional en los niños de 

preparatoria?”: Las docentes coinciden en sus respuestas, es decir, que sí comprenden la 

inteligencia emocional en su totalidad (100%) que es necesaria trabajarla en las aulas de 

clase, ya que promueve un buen desarrollo integral y bienestar emocional.  

Pregunta 2.- “¿Usted conoce los autores que fundamentan la teoría de la inteligencia 

emocional?”: Las tres docentes encuestadas (75%) indicaron que si conocen autores que 

sustentan las teorías de la inteligencia emocional y solo una docente (25%) manifiestan 

que desconoce las fundamentaciones teóricas. Lo que implica, que conocer el nombre de 

los autores, no amplía el conocimiento sobre el tema, sino aplicar dichas teorías en las 

jornadas diarias de clase, la que permite un mejor desarrollo socio afectivo. 

 

Pregunta 3.- “¿Conoce la teoría de la inteligencia emocional según Howard Gardner?”: la 

respuesta en este apartado es dividido. Dos docentes (50%) indican que si conocen en se 

fundamenta los aportes de Howard Gardner sobre la inteligencia emocional, el cual es la 

capacidad de reconocimiento, comprensión y gestión de las emociones tanto de sí mismo 

como la de los demás. Mientras que, el otro (50%) de docentes manifestaron que 

desconocen la teoría, lo qu7e les dificulta relacionarla en la práctica educativa.  
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Pregunta 4.- “¿Sabe cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo de la 

inteligencia emocional?”. Las 4 docentes encuestadas (100%) coinciden que tienen 

conocimientos sobre cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo de la 

inteligencia emocional. Y que cada uno actúa como parte del desarrollo del área cognitiva 

en el infante estimulado en el ambiente en que se encuentra.  

 

Pregunta 5.- “¿Cree usted que puedan presentar algunas dificultades los niños que no 

desarrollan la inteligencia emocional?”. En relación con este ítem todas las docentes 

(100%) concuerdan que sí. Dado que, la parte emocional es una de las promotoras en la 

recepción de los aprendizajes, por ello, las actividades que se realiza dentro y fuera del 

aula pueden verse afectadas en semejanzas al estado anímico del niño.  

 

Al referirse a la Pedagogía del Buen Humor, no la aplican, en si no lo conocen a 

profundidad como para ponerlo en práctica en su aula de clase, pero tienen cierta noción 

de lo que puede tratar.  

Figura 2. Resultados de la encuesta aplicada a docentes del subnivel de preparatoria 

con respecto a la Pedagogía del Buen Humor. 

 

           Fuente: Espinoza (2024) 
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Pregunta 6.- “¿Conoce en que consiste la pedagogía del Buen humor?”. Una docente 

(25%) conoce esta pedagogía de la nueva escuela, ya que la educación debe estar envuelta 

en innovaciones, por ende, ella si la aplica de manera constante. Mientras que las demás 

docentes (75%) manifiestan no conocerla, dado que, manejan en parte ciertas 

metodologías tradicionales con modificaciones a otras pedagogías adaptándolas a su 

didáctica. 

Pregunta 7.- “¿Considera importante la aplicación de la pedagogía del Buen Humor para 

el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de preparatoria?”. La mitad de las 

docentes (50%) expresaron que si es importante la aplicación de la pedagogía del buen 

humor para mejorar la calidad de educación que ellas imparten dentro de su aula.  

Mientras que la otra mitad de las docentes (50%) consideran que no para ellas existen 

otras metodologías mejores. Hay que resaltar que esta pedagogía de la nueva escuela a 

pesar de ser algo poco mencionada en las instituciones educativas hace referencia a la 

creación de ambiente positivo donde el humor sea la clave para la motivación y reducción 

del estrés al momento de impartir los conocimientos.  

Pregunta 8.- “¿Conoce usted los fundamentos de la pedagogía del Buen Humor?”. En la 

encuesta, solo una docente (25%) conoce los fundamentos de la pedagogía del buen 

humor, pero las tres docentes (75%) no tienen conocimientos básicos sobre los autores y 

teorías realizada en esta investigación como para poder aplicarla en sus jornadas de clase. 

La comprensión de los principios y origen de los que se fundamenta esta pedagogía es 

crucial porque facilita el entendimiento de su efectividad y el impacto que se espera tener 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños.  

Pregunta 9.- “¿Conoce los beneficios de la aplicación de la pedagogía del buen humor 

para el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños de preparatoria?”. En 

correspondencia a este ítem, solamente una docente (25%) estima que lo beneficios que 

se obtienen con el buen humor, dado que, en el aprendizaje beneficia a la canalización de 

emociones, reducción de estrés, productividad al realizar las actividades, que coinciden 

con los autores realizados en esta investigación, que deben considerar la creación de un 

aula amena. Mientras que tres docentes (75%) consideran que no conocen sus beneficios. 
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Pregunta 10.- “¿Conoce usted la teoría básica de la inteligencia emocional de Daniel 

Goleman para aplicar la pedagogía del buen humor en su aula?”. La mayoría de las 

docentes que corresponde al (100%) manifestaron que no conocen a Daniel Goleman y 

su teoría de la inteligencia emocional, en que se basa y sus aportes para la formación 

integral del niño.  

 

Pregunta 11.- “¿Usted está de acuerdo con implementar estrategias para la aplicación de 

la pedagogía del buen humor?”  Las tres docentes (75%) marcaron con un si este ítem, 

coincidiendo que implementar estrategias para aplicar la pedagogía del buen humor. 

Siendo así, que fortalecería la perspectiva optimista de los estudiantes mejorando las 

habilidades para la resolución de problemas y por ello, el desarrollo cognitivo mediante 

el humor sería una herramienta para la mejora en su inteligencia emocional. A diferencia 

que, una docente (25%) no lo encuentra tan necesario su implementación. 

Pregunta 12.- “¿Le gustaría asistir a cursos o talleres sobre la pedagogía del Buen 

Humor?”. Las docentes (100%) expresaron a través de la encuesta que, si son capaces de 

asistir a cursos o talleres relacionados con la mejor enseñanza que ellas imparten. De tal 

manera que, ellas tienen claro cuál es el valor que aporta la pedagogía del buen humor en 

el desarrollo integral del infante sobre todo en la inteligencia emocional.  

2.6.2. Análisis de la guía de observación no participativa aplicada a los docentes de 

preparatoria.  

En cuanto a los datos obtenido con la aplicación de la guía de observación no participante 

a los docentes de preparatoria, nos permitió realizar un análisis detallado de cada variable. 

Los resultados se muestran a base de los siguientes ítems: “Siempre”, seguida de “A 

veces” y finalmente “Nunca”. Estas preguntas desagregan las dos variables de la 

inteligencia emocional y la pedagogía del buen humor, el cual revelan los siguientes 

resultados:  
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Tabla 5: Guía de observación realizada a los docentes de preparatoria. 

Accionar docente características en la jornada de clases 

Inteligencia emocional 
Siempre A veces Nunca 

f % f % f % 

1. Aplica la inteligencia emocional 

durante la jornada de trabajo 
1 25% 2 50% 1 25% 

2. Satisface las necesidades 

emocionales del niño. 
1 25% 2 50% 1 25% 

3. Motiva a los niños al realizar las 

actividades planificadas, 

promoviendo la curiosidad. 

2 50% 2 50% 0 0% 

4. Manifiesta habilidades 

emocionales como la empatía 

hacia los niños cuando ocurre 

una acción errónea en alguna 

actividad 

1 25% 3 75% 0 0% 

5. Estimula la reflexión en los 

niños para la toma de decisiones 

fortaleciendo así su confianza. 

2 50% 2 50% 0 0% 

6. Actúa como mediador al 

presentarse un conflicto entre 

los estudiantes. 

1 25% 3 75% 0 0% 

TOTAL 8 33.33% 14 58.33% 2 8.33% 

Pedagogía del buen humor 
Siempre A veces Nunca 

f % f % f % 

7. Aplica la pedagogía del Buen 

Humor en la jornada de clases. 
1 25% 1 25% 2 50% 

8. Utiliza algún rincón 

implementado para la aplicación 

del Buen Humor en el aula de 

clases. 

0 0% 0 0% 4 100% 

9. Narra cuentos utilizando la 

didáctica de la narrativa. 
1 25% 3 75% 0 0% 

10. Utiliza técnicas de relajación 

con los niños previo a la jornada 

de clases. 

0 0% 1 25% 3 75% 
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11. Utiliza técnicas que fortalecen la 

pedagogía del buen humor, 

como recurso de motivación en 

los niños durante las jornadas 

diarias. 

0 0% 1 25% 3 75% 

12. Aplica la técnica de la 

risoterapia siguiendo su proceso 

en las jornadas diarias. 

0 0% 1 25% 3 75% 

TOTAL 2 8.33% 7 29.17% 15 62.50% 

Fuente: Espinoza (2024) 

En el accionar docente referente a la inteligencia emocional de manera general se 

evidencia que existe muy poca atención en el desarrollo de las emociones, el cual se 

destaca “A veces” (58.33%) que es el ítem que parece con más frecuencia, dando a 

entender que es necesario trabajar en el desarrollo de las habilidades de autoconciencia, 

autorregulación, empatía y habilidades sociales, la cual componen el mejorar la 

inteligencia emocional de los niños en el aula de clases.  

Figura 3. Resultados de la guía de observación con respecto a la primera variable. 

 

           Fuente: Espinoza (2024) 

Pregunta 1.- “Aplica la inteligencia emocional durante la jornada de trabajo”. En 

concordancia con esta pregunta, se observó que, dado que una docente 25% no aplica la 

inteligencia emocional en sus actividades diarias, ya que, lo más común se pase por alto 
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el gestionar esas emociones con sus alumnos. Mientas que, dos docentes 50% aplican la 

inteligencia emocional en diferentes ocasiones, pero no es algo constante.   

Pregunta 2.- “Satisface las necesidades emocionales del niño”. Únicamente, una docente 

25% satisfacción de las necesidades emocionales del niño, siendo esta una parte necesaria 

para su confianza. Mientras que se observó en el ítem de “A veces” a dos docentes 50% 

le toman la importancia en satisfacer estas emociones y una docente 25% no concedieran 

tan importante tenerle relevancia.   

Pregunta 3.- “Motiva a los niños al realizar las actividades planificadas, promoviendo la 

curiosidad.”. Las observaciones que se producen en este ítem están divididas en “siempre” 

y “a veces” con un 50% donde la motivación como una de las partes fundamentales al 

momento de realizar las actividades planificadas, promoviendo la curiosidad y que el niño 

tenga el deseo trabajar en la jornada de clases. 

Pregunta 4.- “Manifiesta habilidades emocionales como la empatía hacia los niños cuando 

ocurre una acción errónea en alguna actividad”. Se evidenció que la manifestación de las 

habilidades emocionales, como la empatía hacia el niño cuando produce una acción 

errónea que está expuesta mayoritariamente en la opción “a veces” con el 75%, dado que 

se prioriza otros aspectos como el realizar las actividades a la primera sin margen de error. 

Pregunta 5.- “Estimula la reflexión en los niños para la toma de decisiones fortaleciendo 

así su confianza”. La estimulación de la reflexión en los niños para la toma de las 

decisiones se evidencia en un 50%, dado que las docentes dejan que el niño pueda tomar 

las decisiones entre varias opciones que ellas les permiten dar al momento de realizar las 

actividades, mientras que la otra mitad del 50% lo realiza de forma no constante. 

Pregunta 6.- “Actúa como mediador al presentarse un conflicto entre los estudiantes”. El 

25% de las docentes “siempre” está presente para mediar los conflictos y no llegar a tener 

problemas entre los mismos niños. En muchas de las ocasiones las docentes que 

corresponden al ítem “a veces” con el 75%, en situaciones concretas actúan como 

moderador, pero cuando no simplemente dejan que ellos mismos resuelvan sus conflictos.  

De igual manera al hablar de la Pedagogía del Buen Humor al ser una herramienta 

beneficiosa que los docentes deben usar, se evidencia, la falta de conocimiento sobre esta 

pedagogía el cual refleja principalmente con un (62.50%) en el ítem de “Nunca” y para 
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“A veces” un (29.17%) y para “Siempre” el (8.33%) donde estas lo aplican de forma 

empírica. 

Figura 4. Información recopilada de la guía de observación no participativa respecto 

a la segunda variable. 

 

           Fuente: Espinoza (2024) 

Pregunta 7.- “Aplica la pedagogía del Buen Humor en la jornada de clases”. En este 

apartado está segmentada en que únicamente existe una docente “siempre” aplica esta 

pedagogía que corresponde al 25%, a su vez existe otra docente 25% que en ocasiones 

como que la aplica, pero no es muy constante sin estar consciente de las estrategias que 

está conlleva su ejecución y existen dos docentes el 50% que no la aplican por 

desconocimiento. 

Pregunta 8.- “Utiliza algún rincón implementado para la aplicación del Buen Humor en 

el aula de clases”. Las docentes, como tal, no cuentan con un rincón de implementación 

sobre la pedagogía del buen humor para aplicarla en sus jornadas diarias de clase. Por 

ello, se enuncia que en este apartado la opción nunca con el 100%. 

 

Pregunta 9.- “Narra cuentos utilizando la didáctica de la narrativa”. La utilización de los 

cuentos no es un protagonista en lo que son las aulas de clase de esta institución, dado 

que se prioriza otras actividades. Hay ocasiones donde las docentes 75% realizan la 

narración de cuentos y utilizan la didáctica de la narrativa, pero muy poco. Sin embargo, 
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existe un 25% de la docencia que independiente de que sea un cuento ella si aplica la 

técnica de la narrativa.  

 

Pregunta 10.- “Utiliza técnicas de relajación con los niños previo a la jornada de clases”. 

La mayoría de las docentes 75% no utilizan las técnicas de relajación de los niños previo 

a su jornada de clase, debido a que no lado no lo conocen. Pero cabe destacar que una 

docente 25% la pone en práctica, no con continuidad, pero lo realiza en ocasiones. 

Pregunta 11.- “Utiliza técnicas que fortalecen la pedagogía del buen humor, como recurso 

de motivación en los niños durante las jornadas diarias”. Principalmente, las maestras 

75% no utilizan las técnicas que fortalecen la pedagogía del buen humor como un recurso 

motivador debido al desconocimiento ya mencionado. Por ello, aplican otras 

metodologías tradicionales que para ellas son efectivas al realizar las actividades diarias 

de su jornada de clase. A comparación del 25 % que a veces la usa. 

Pregunta 12.- “Aplica la técnica de la risoterapia siguiendo su proceso en las jornadas 

diarias”. En la mayoría de las docentes 75% no aplican lo que son las técnicas de la 

risoterapia como un mecanismo de efectividad en la reducción de estrés. Considerando 

que el 25% de las docentes la utiliza como una forma innovadora de liderar con la poca 

recepción de aprendizajes en los niños. 

2.6.3. Análisis de la guía de observación no participativa aplicada a los niños de 

preparatoria.  

Para obtener información sobre el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de 

preparatoria, se utilizó una guía de observación aplicada a 120 niños en tres momentos 

distintos. Estos resultados de la observación se presentan a continuación:  

 

Tabla 6. Guía de observación realizada a niños de preparatoria. 

Desenvolvimiento de los niños en la jornada de clases 

Inteligencia emocional 
Siempre A veces Nunca 

f % f % f % 

1. Comparte los materiales 

con sus compañeros. 
10 20.83% 20 41.67% 18 37.5% 
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2. Resuelve sus conflictos 

sin acudir a un mediador.  
10 20.83% 25 52.08% 13 27.08% 

3. Es autónomo al realizar 

sus tareas. 
27 56.25% 17 35.42% 4 8.33% 

4. Se irrita con facilidad al 

realizar trabajos en 

equipo. 

17 35.42% 23 47.92% 8 16.67% 

5. Puede exteriorizar 

fácilmente, como se siente 

al docente y a sus 

compañeros de clase. 

9 18.75% 26 54.17% 13 27.08% 

6. Busca al docente para 

calmar sus emociones 

irritantes. 

15 31.25% 28 58.33% 5 10.41% 

TOTAL 88 30.56% 139 48.26% 61 21.18% 

Pedagogía del buen humor 
Siempre A veces Nunca 

f % f % f % 

7. Participa en la jornada 

diaria con motivación. 
23 47.92% 17 35.42% 8 16.67% 

8. Responde con gestos 

afectivos ante las acciones 

y situaciones de sus 

compañeros. 

8 16.67% 21 43.75% 19 39.58% 

9. Es indulgente o pacifista 

con sus compañeros de 

clase. 

9 18.75% 25 52.08% 14 29.17% 

10. Manipula al docente con 

berrinches para conseguir 

lo que quiere. 

10 20.83% 13 27.08% 25 52.08% 

11. Es asertivo con sus 

compañeros al momento 

de jugar y realizar las 

actividades escolares. 

17 35.42% 22 45.83% 9 18.75% 

12. Es inseguro al momento 

de realizar trazos. 
7 14.58% 15 31.25% 26 54.17% 

TOTAL 74 25.69% 113 39.23% 101 35.07% 

Fuente: Espinoza (2024) 
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En resumen, se obtuvieron los siguientes resultados sobre las actividades que evidencian 

si el niño tiene un correcto desarrollo de la inteligencia emocional. La mayoría de los 

indicadores fueron “Nunca”, “A veces” y “Siempre” que tuvo un porcentaje inferior a 

comparación de lo otros ítems. Donde esto hace alusión de que es necesario el 

mejoramiento de la gestión emocional hacia sí mismo y los demás.  

Figura 5. Resultados de la guía de observación con respecto a la inteligencia 

emocional. 

 

           Fuente: Espinoza (2024) 

Pregunta 1.- “Comparte los materiales con sus compañeros”. El 20.83% de los niños 

siempre comparten sus materiales, mientras que el 41.67% lo realiza a veces y el 37.5% 

no lo hacen en ningún momento. Se evidencia que los valores de solidaridad y empatía 

son demasiado bajos, por ende, el desarrollo de la inteligencia emocional es escasa ya 

que así se produce el desenvolvimiento con sus compañeros de clase.  

Pregunta 2.- “Resuelve sus conflictos sin acudir a un mediador”. Durante los 3 días de 

observación, se recopilo que el 20.83% siempre sus conflictos con los demás sin pedir 

ayuda a la docente, mientras que el 52.08% a veces tiene que acercarse a la docente para 

que pueda ayudarlo a poder resolver los problemas que tiene con sus compañeros y el 

8.33% nunca lo hace, prefieren quedarse en silencio y que la otra persona que tiene el 

conflicto con ellos lo resuelva. 
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Pregunta 3.- “Es autónomo al realizar sus tareas”. El resultado de este indicador es que el 

20.83% siempre realiza sus tareas por sí solos luego de la explicación docente. El 52.08% 

de los niños en a veces solicitan ayuda de la docente, pero más lo realizan como un 

impulso para completar la actividad y el 8.33% nunca es autónomo con las tareas, ya que 

no sienten la suficiente confía en sí mismos para hacer las tareas, dado que, en ocasiones 

se renden con facilidad y piden ayuda.  

Pregunta 4.- “Se irrita con facilidad al realizar trabajos en equipo”. El 35.42% siempre se 

irrita al momento de realizar las actividades del día, mientras que el 47.92% a veces se 

irrita, todo va a depender de la actividad y el estado de ánimo que se encuentren en ese 

día y el 16.67% nunca se irrita, por lo contrario, le encantan realizar las actividades y 

andan con una actitud positiva. 

Pregunta 5.- “Puede exteriorizar fácilmente, como se siente al docente y a sus compañeros 

de clase”. El 18.75% siempre exterioriza su estado de ánimo con el docente y sus 

compañeros, el 54.17% a veces habla de sus emociones y como se siente prefiero 

exteriorizar otros temas referentes a su vida cotidiana y a las actividades de clase. En 

tanto, el 27.08% nunca lo hace afectando negativamente a su interacción con los demás. 

Pregunta 6.- “Busca al docente para calmar sus emociones irritantes”. El 31.25% siempre 

al presentar estas emociones negativas recurre al docente cuando algo o alguna actividad 

que sucede en el aula no sale como lo espera creando berrinches, mientras que el 48.26% 

a veces recurre al docente para recibir consuelo sobre alguna acción que no le gusto y 

21.18% nunca lo hace prefieren ellos solos calmarse y buscar una solución al problema.  
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Figura 6. Información recopilada de la guía de observación no participativa respecto 

a la pedagogía del buen humor. 

 

           Fuente: Espinoza (2024)  

Pregunta 7.- “Participa en la jornada diaria con motivación". El 47.92%, casi la mitad de 

los estudiantes siempre muestran una actitud positiva y participativa. Esto es un indicador 

positivo que se produce en el aula un ambiente positivo. Mientras que el 35.42% a veces 

participan con motivación y 16.67% nunca lo hace, esto evidencia que se necesita un 

mayor estímulo para que participen activamente.   

Pregunta 8.- “Responde con gestos afectivos ante las acciones y situaciones de sus 

compañeros”. El 16.67% es una cifra menor en donde los estudiantes expresan sus 

emociones de manera efectiva, mientras que el 43.75% representa a una cantidad muy 

grande de los niños que responden a a veces con gestos afectivos y el 29.17% nunca 

expresan estas acciones, cual podría ser necesario implementar actividades que 

promuevan la empatía y la expresión emocional. 

Pregunta 9.- “Es indulgente o pacifista con sus compañeros de clase”. El 18.75% de los 

estudiantes siempre muestran comportamientos pacifistas, en cuanto al 52.08% muestran 

a veces esta indulgencia y un 29.17% no lo hacen nunca el cual beneficioso en 

comparación con los otros resultados, pero puede ser mejorado con la resolución de 

conflictos y el trabajo en equipo  
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Pregunta 10.- “Manipula al docente con berrinches para conseguir lo que quiere”. El 

20.83% siempre tienen un comportamiento, mientras que el 27.08% de los niños lo hacen 

a veces en la jornada de clases y 52.78% nunca, aunque no es la mayoría la que realiza 

esta acción es necesario abordarlo con estrategias disciplinarias y de autocontrol.  

Pregunta 11.- “Es asertivo con sus compañeros al momento de jugar y realizar las 

actividades escolares”. El 35.42% de los niños son asertivos el cual es bueno, pero el 

45.83% son asertivos a veces por lo que esta actitud debe ser alentado más continuamente 

y el 18.75% nunca lo hace. Por lo hay un gran porcentaje para mejorar el desarrollo de 

habilidades sociales e inteligencia emocional.  

Pregunta 12.- “Es inseguro al momento de realizar trazos”. El 14,58 % de los niños 

siempre muestran inseguridad al trazar, mientras que el 31,25 % representa al ítem de a 

veces, el cual necesita de mayor atención para aumentar la confianza y las habilidades 

motrices del niño, lo cual puede resolverse con actividades para mejorar y el 54,17 % de 

niños que es la mayoría representa a que nunca presentaron esta inseguridad en los días 

de observación.  
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3. CAPÍTULO III. PROPUESTA INTEGRADORA. 

3.1. Introducción 

La creación de esta propuesta se centra en los resultados obtenidos por medio de los 

instrumentos de investigación, dados en un centro educativo en la cuidad de la ciudad de 

Machala, el cual se aplicó dos guías de observación: una aplicada a 48 niños de 

preparatoria y otra destinada a 4 docentes de este subnivel. Además, se realizó una encuesta 

estructurada con preguntas cerradas a los docentes para identificar la falta del uso de 

metodologías que beneficien el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños, 

dejando claro la necesidad de diseñar un taller de capacitación para los docentes, centrado 

en un modelo curricular que propone actividades relacionadas con la pedagogía del Buen 

Humor para mejorar la inteligencia emocional en los niños de esta edad. 

En este sentido, el objetivo del taller de capacitación propuesto es fundamentar a los 

docentes la importancia que tiene el Buen Humor como metodología de enseñanza y los 

beneficios que esta tiene en la práctica educativa, donde se destacará la pedagogía del 

Buen Humor como una forma fácil de promover los aprendizajes y la socialización 

mediante la alegría, el cual la producción de neurotransmisores positivos se involucran en 

el estado anímico del niños, esto nos permite evidenciar la problemática de la 

investigación que es la carencia de la inteligencia emocional en el aula.  

 

Se proporcionarán directrices para diversas actividades didácticas basadas en la 

pedagogía del Buen Humor, utilizando recursos accesibles, donde se permitirá a los 

docentes planificar sus clases con estrategias beneficiosas para gestionar las emociones, 

reducción del estrés y como tal el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños.  

 

Por consiguiente, se incluirá en este capítulo la descripción de la propuesta, basándose en 

la fundamentación teórica de los autores que sustentan la inteligencia emocional como: 

Daniel Goleman, Edward Thorndike, Howard Gardner, Peter Salovey y John Mayer. Así 

también tenemos la sustentación de la pedagogía del buen humor con autores como: 

Inteligencia emocional de Goleman, Educación emocional de Bisquerra, Psicología 

humanista de Rogers y el desarrollo psicosocial de Erik Erikson destacan la importancia 

del desarrollo de la inteligencia emocional y la pedagogía del buen humor en los niños. A 
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continuación, se detallarán los objetivos generales y específicos de la propuesta, así como 

las tres fases de su desarrollo: implementación, construcción y socialización. Además, se 

describirán las sesiones del taller de capacitación "El Buen Humor como herramienta para 

enseñar y aprender", de las cuales las primeras sesiones serán teóricas y las demás serán 

prácticas. 

3.2. Descripción de la propuesta.  

La propuesta de esta investigación en realizar una capacitación a los docentes es a base 

de la falta de la inteligencia emocional en los niños de la escuela de Bolivia Benítez en el 

subnivel de preparatoria correspondientes a la edad de 5 a 6 años. Los instrumentos 

utilizados evidenciaron la necesidad de implementar estrategias para mejorar gestión de 

las emociones en los infantes, de tal manera con este taller se pretende familiarizar a los 

docentes con la pedagogía del Buen Humor para fomentar el aprendizaje y la inteligencia 

emocional durante la jornada de clases. El planteamiento de esta propuesta se fundamenta 

en varios autores:  

Es importante mencionar que Ortiz (2018) explica que el humor es una habilidad que 

facilita la adaptación de varias situaciones al encontrar aspectos divertidos en los 

problemas de la cotidianidad, mejorando el estado de ánimo y reduciendo el estrés. 

Asimismo, al usar el humor sirve para fortalecer la gestión emocional en momentos de 

tensión al realizar las actividades. Dado que, al generar confianza y un ambiente armónico 

permite el uso del sentido humorístico que influye en las acciones creando experiencias 

de aprendizaje diarias promoviendo un espíritu alegre y una actitud positiva ante la vida.  

Según Goleman (como se citó en García, 2022), la inteligencia emocional respalda la 

capacidad de generar motivación interna utilizando emociones positivas para cumplir sus 

deseos, adoptando una perspectiva optimista frente a cualquier situación que se le 

presente. Según esta teoría, la parte fundamental del desarrollo de la inteligencia 

emocional permite la socialización pacífica entre las personas, lo que es crucial para 

desenvolverse en diversos entornos sociales. Donde la comunicación asertiva, que 

fomenta la confianza con los individuos siendo la clave para la empatía al realizar 

actividades en su cotidianidad en compañía de otras personas.  
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Gardner (como se citó en Peña, 2018), plantea la teoría de las inteligencias múltiples, el 

cual hay diversas habilidades o “inteligencias” para resolver problemas según en el 

entorno que nos encontremos. Estas incluyen diferentes áreas del aprendizaje y que cada 

inteligencia estará sujeta al individuo de forma independiente. Donde específicamente 

habla del uso de la inteligencia interpersonal es la habilidad para comprender e interactuar 

con otras personas y la intrapersonal, la habilidad para conocerse a sí mismo, abarcando 

el reconocimiento y control de sus emociones. 

3.3. Objetivo de la propuesta. 

3.3.1. Objetivo general.  

 Elaborar un taller de capacitación dirigido a los docentes de preparatoria, mediante 

actividades didácticas con el propósito de implementar la pedagogía del buen 

humor para el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños.  

3.3.2. Objetivos específicos. 

 Especificar la importancia de la pedagogía del buen humor mediante su aplicación 

como estrategia para el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de 

preparatoria.  

 Definir un taller de capacitación para los docentes de preparatoria sobre la 

aplicación de la pedagogía del Buen Humor. 

 Compartir la propuesta didáctica de la pedagogía del Buen Humor como estrategia 

para que los docentes integren esta metodología en su práctica educativa.  

 

 

  



 

- 69 - 

 

 

 

 

Taller de capacitación 

 

"El Buen Humor 

como  

herramienta  

para enseñar  

y aprender" 
 

 

Espinoza (2024) 
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Tabla 7. Fase inaugural de Taller de capacitación "¿Qué es el Buen Humor” 

Sesión 1 

Expositora: Espinoza Pintado Claudia Marisol 

Correo electrónico: cespinoza10@utmachala.edu.ec 

Modalidad: Presencial                                              Duración: 3 horas y 30 minutos 

Tema: ¿Qué es el Buen Humor? 

Objetivo: Establecer la conceptualización del humor mediante la fundamentación 

teórica a los docentes de preparatoria para su aplicación en la práctica educativa. 

Contenidos: 

- Conceptualización de ¿Qué es el Buen Humor? 

- Concepto de La pedagogía del Buen Humor. 

- Fundamentos de la pedagogía del Buen Humor; Biológicos: Neurociencia; 

Filosóficos - cultural; Psicopedagógicos: psicológicos y educativos. 

 

Recursos: Computador, proyector, diapositivas, parlante, diagrama informativo, 

imágenes.  

Actividades 

- Inicio del taller: saludo y bienvenida. 

- Instrucciones pertinentes del taller. 

- Ejecución del juego “lluvia de ideas” los participantes deberán 

escribir en una hoja lo que conocen sobre la temática de “¿Qué 

es el Buen Humor?” y porque creen que es importante en el ser 

humano, luego participan en el discurso dirigido por el 

moderador para conocer y comprar sus ideas con la de los 

demás oyentes.  

- Exposición sobre el tema de investigación: La inteligencia 

emocional sustentada en la pedagogía del buen Humor en niños 

de 5 a 6 años.  

- Presentación de diapositivas sobre la definición de ¿Qué es el 

buen humor?, la pedagogía del Buen Humor, y que 

fundamentación tiene esta pedagogía.  

- Actividad de juego de roles con los participantes, sobre la 

pedagogía del Buen Humor situándose en una jornada de clases 

cotidiana. 

 

1 hora y 20 

minutos 

Receso – 15 minutos 

- Presentación sobre los fundamentos de la pedagogía del buen 

humor utilizando la proyección de diagramas informativos de 

forma más detallada. 

 

1 hora y 35 

minutos  

- Creación de un mapa conceptual por parte de los participantes 

sobre los fundamentos de la pedagogía del Buen Humor; 

Biológicos: Neurociencia; Filosóficos - cultural; 

Psicopedagógicos: psicológicos y educativos. 

 

20 minutos 

Recursos académicos:  

- Conceptualización de ¿Qué es el Buen Humor?  

mailto:cespinoza10@utmachal.edu.ec
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7834173   

- Concepto de La pedagogía del Buen Humor. 

https://www.redalyc.org/journal/993/99366775006/99366775006.pdf   

- Fundamentos de la pedagogía del Buen Humor: 

https://www.researchgate.net/publication/342644327_Por_una_Pedagogia_del

_Buen_Humor_WWWCUANDOLAVIDACOM  (Biológicos) 

https://www.redalyc.org/journal/1411/141176441010/141176441010.pdf 

(Filosóficos - cultural) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7305842(Filosóficos - 

cultural) 

https://www.scielo.sa.cr/pdf/ree/v24n2/1409-4258-ree-24-02-411.pdf 

(Psicopedagógicos: psicológicos y educativos) 

 

Espinoza (2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7834173
https://www.redalyc.org/journal/993/99366775006/99366775006.pdf
https://www.researchgate.net/publication/342644327_Por_una_Pedagogia_del_Buen_Humor_WWWCUANDOLAVIDACOM
https://www.researchgate.net/publication/342644327_Por_una_Pedagogia_del_Buen_Humor_WWWCUANDOLAVIDACOM
https://www.redalyc.org/journal/1411/141176441010/141176441010.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7305842
https://www.scielo.sa.cr/pdf/ree/v24n2/1409-4258-ree-24-02-411.pdf
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Tabla 8. Sesión 2 de Taller de capacitación "La pedagogía del Buen Humor” 

Sesión 2 

Expositora: Espinoza Pintado Claudia Marisol 

Correo electrónico: cespinoza10@utmachala.edu.ec 

Modalidad: Presencial                                                                      Duración: 3 horas 

Tema: La pedagogía del Buen Humor 

Objetivo: Definir la importancia y las características de la pedagogía del Buen Humor 

a través de la demostración de material visual para su identificación como una estrategia 

pedagogía. 

Contenidos: 

- Importancia de la pedagogía del Buen Humor en las jornadas de clase. 

- Factores que intervienen en una pedagogía del Buen Humor: Ambiente 

humano, físico, planificación y recursos. 

- Teorías que fundamentan la aplicación de la pedagogía del Buen Humor: 

Inteligencia emocional de Goleman, Educación emocional de Bisquerra, 

Psicología humanista de Rogers, El desarrollo psicosocial de Erik Erikson.  

 

Recursos: Computador, proyector, diapositivas, parlantes, revistas, globos de colores, 

cinta adhesiva, hojas recicladas. 

Actividades 

- Saludo y bienvenida. 

- Actividad “Lanza dardos” en una pared se colocarán varios 

globos de diferentes colores con una pregunta referente a los 

contenidos de la primera sesión para realizar una 

retroalimentación.  

- Exposición con diapositivas sobre la importancia de la 

pedagogía del Buen Humor y los factores que intervienen en 

su aplicación. (Ambiente humano, físico, planificación y 

recursos) 

- Realización de una infografía con recortes de revistas referidas 

a ¿Cuáles serían los factores que intervienen en la pedagogía 

del Buen Humor? 

 

1 hora y 20 

minutos 

Receso – 15 minutos 

- Aplicación de Técnica de caso (presentación de un ejemplo de 

caso específico sobre una clase tradicional) permitir que los 

participantes mencionen cuales son los impedimentos, 

analicen y discutan el contexto y asociarlo al tema para la 

verificación de los conocimientos previos. 

- Presentación de diapositivas sobre las teorías que fundamentan 

de la aplicación de la pedagogía del Buen Humor: Inteligencia 

emocional de Goleman, Educación emocional de Bisquerra, 

Psicología humanista de Rogers, El desarrollo psicosocial de 

Erik Erikson. 

 

1 hora  

- Tertulia grupal basada en preguntas relacionada a las teorías 

que fundamentan la aplicación de la pedagogía del Buen 
 25 minutos 

mailto:cespinoza10@utmachal.edu.ec
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Humor: Inteligencia emocional de Goleman, Educación 

emocional de Bisquerra, Psicología humanista de Rogers, El 

desarrollo psicosocial de Erik Erikson. 

 

Recursos académicos:  

- Importancia de la pedagogía del Buen Humor en las jornadas de clase. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8491258 

- Factores que intervienen en una pedagogía del Buen Humor: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7467931 (Ambiente 

humano) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6844511 (Físico) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7524690  (Planificación) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7304237  (Recursos) 

- Teorías que fundamentan la aplicación de la pedagogía del Buen Humor: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7619513(Goleman)  

https://revistaalternancia.org/index.php/alternancia/article/view/681/1824  

(Bisquerra) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8999722 (Rogers) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7620850 (Erik Erikson) 

 

Espinoza (2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8491258
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7467931
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6844511
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7524690
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7304237
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7619513
https://revistaalternancia.org/index.php/alternancia/article/view/681/1824
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8999722
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7620850
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Tabla 9. Sesión 3 de Taller de capacitación "La inteligencia emocional” 

Sesión 3 

Expositora: Espinoza Pintado Claudia Marisol 

Correo electrónico: cespinoza10@utmachala.edu.ec 

Modalidad: Presencial                                               Duración: 3 horas y 30 minutos 

Tema: La inteligencia emocional en los niños. 

Objetivo: Sustentar la inteligencia emocional mediante el análisis de sus características 

que permitan identificarlas en el desarrollo integral de los niños.  

Contenidos: 

- Importancia de la inteligencia emocional: Definición, características y 

beneficios  

- Teorías que fundamentan la inteligencia emocional: Daniel Goleman, Edward 

Thorndike, Howard Gardner, Peter Salovey y John Mayer. 

 

Recursos: Computador, proyector, diapositivas, parlante, diagrama informativo, 

imágenes, hojas recicladas. 

Actividades 

- Saludo y bienvenida. 

- Realizar un pequeño cuestionario a modo de diagnóstico 

centrada en preguntas relacionada a ¿Qué es la inteligencia 

emocional? 

- Presentación de diapositivas con el contenido de la importancia 

de la inteligencia emocional: Definición, características y 

beneficios. 

- Dramatización realizada por los participantes donde 

evidencien la importancia de la inteligencia emocional en un 

aula de clases.  

 

1 hora y 20 

minutos 

Receso – 15 minutos 

- Exposición de las teorías que fundamentan la inteligencia 

emocional: Daniel Goleman, Edward Thorndike, Howard 

Gardner, Peter Salovey y John Mayer. 

- Se formarán parejas entre los participantes para realizar la 

actividad de preguntas con ayuda de las Tic (Kahoot!) 

 

1 hora y 35 

minutos  

- Elaboración de dos párrafos de seis líneas que resuma la 

importancia de la inteligencia emocional. 

 

20 minutos 

Recursos académicos:  

- Importancia, definición, características y beneficios:  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8041069 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9314984  

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2616-

79642023000301351 

https://revistahorizontes.org/index.php/revistahorizontes/article/view/998/186

8 

mailto:cespinoza10@utmachal.edu.ec
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8041069
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9314984
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2616-79642023000301351
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2616-79642023000301351
https://revistahorizontes.org/index.php/revistahorizontes/article/view/998/1868
https://revistahorizontes.org/index.php/revistahorizontes/article/view/998/1868
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https://fb39c22356a94ed391f4073579bde094.filesusr.com/ugd/fa6be1_047dff

8aaea64a0c8b71446de912747e.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8378004 

 

 Teorías que fundamentan la inteligencia emociona: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8737224 (Daniel Goleman) 

https://www.redalyc.org/journal/356/35666225025/35666225025.pdf (Edward 

Thorndike) 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-

43142020000200015 (Howard Gardner) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9279398 (Peter Salovey y 

John Mayer) 

Espinoza (2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fb39c223-56a9-4ed3-91f4-073579bde094.filesusr.com/ugd/fa6be1_047dff8aaea64a0c8b71446de912747e.pdf
https://fb39c223-56a9-4ed3-91f4-073579bde094.filesusr.com/ugd/fa6be1_047dff8aaea64a0c8b71446de912747e.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8378004
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8737224
https://www.redalyc.org/journal/356/35666225025/35666225025.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142020000200015
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142020000200015
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9279398
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Tabla 10. Sesión 4 de Taller de capacitación "Dificultades de aprendizaje infantil” 

Sesión 4 

Expositora: Espinoza Pintado Claudia Marisol 

Correo electrónico: cespinoza10@utmachala.edu.ec 

Modalidad: Presencial                                                                    Duración: 3 horas  

Tema: Dificultades de aprendizaje infantil. 

Objetivo: Argumentar los factores y dificultades del aprendizaje mediante el 

pensamiento crítico para el reconocimiento del desarrollo de la inteligencia emocional 

de los niños. 

Contenidos: 

- Factores de la inteligencia emocional: confianza, intencionalidad y autocontrol.  

- Dificultades de aprendizaje: Desarrollo de coordinación óculo - manual, Presión 

palmar, Control del trazo. 

Recursos: Computador, proyector, diapositivas, parlante, micrófonos, imágenes, hojas 

de sopas de letras, tableros de bingo impresos, maíz o lentejas, funda plástica, lápices 

de colores.  

Actividades 

- Saludo y bienvenida. 

- Concepciones espontaneas por parte de los participantes sobre 

las dificultades de aprendizaje. 

- Exposición de los Factores que intervienen en la inteligencia 

emocional: confianza, intencionalidad y autocontrol.  

- Resolver una sopa de letra con palabras claves de la exposición 

dada.  
 

1 hora y 20 

minutos 

Receso – 15 minutos 

- Presentación de diapositivas sobre las dificultades de 

aprendizaje: Desarrollo de coordinación óculo - manual, 

Presión palmar, Control del trazo. 

- Actividad: Bingo del conocimiento, se les entrega a los 

participantes un tablero con términos que estén relacionados a 

la temática. Se le indica que cuando el moderador mencione la 

pregunta ellos deberán responderla marcándola en su tablero 

hasta completar una fila o columna y gritar ¡Bingo! 

 

1 hora y 35 

minutos  

- Llevar  un dibujo realizado por uno o varios de sus alumnos de 

aula que represente una dificultad del aprendizaje en niños al 

no desarrollar la inteligencia emocional correctamente para 

analizarlo en la sesión según lo expuesto y poder detectar esta 

falencia.  

20 minutos 

Recursos académicos:  

 https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8453888.pdf  (confianza) 

 https://ensmmich.edu.mx/wp-

content/uploads/2021/04/EL_AULA_CURIOSA_2021.pdf  (intencionalidad) 

 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6901490 (autocontrol.) 

 

Espinoza (2024) 

mailto:cespinoza10@utmachal.edu.ec
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8453888.pdf
https://ensmmich.edu.mx/wp-content/uploads/2021/04/EL_AULA_CURIOSA_2021.pdf 
https://ensmmich.edu.mx/wp-content/uploads/2021/04/EL_AULA_CURIOSA_2021.pdf 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6901490
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Tabla 11. Sesión 5 del Taller de capacitación "Estrategias de la pedagogía del Buen 

Humor” 

Sesión 5 

Expositora: Espinoza Pintado Claudia Marisol 

Correo electrónico: cespinoza10@utmachala.edu.ec 

Modalidad: Presencial                                              Duración: 3 horas y 30 minutos. 

Tema: "Estrategias de la pedagogía del Buen Humor” 

Objetivo: Aplicar las estrategias de la pedagogía del buen humor mediante actividades 

dinámicas para el desarrollo de la inteligencia emocional.  

Contenidos: 

- Estrategias para la aplicación de la pedagogía del Buen Humor: Rincón del 

Buen Humor, Globoflexia, Cuentos graciosos, Técnicas de relajación y 

Risoterapia 

- Taller práctico. 

 

- Recursos: Computador, proyector, diapositivas, parlantes, micrófonos, 

pinturas, pinceles, fotografías, globos de colores, pinzas de ropa, portarretratos, 

mascaras, cuentos, libros, marcadores, pelotas de colores, accesorios de fiesta. 

Actividades 

- Saludo y bienvenida. 

- Presentación de diapositivas sobre cada una de las Estrategias 

para la aplicación de la pedagogía del Buen Humor: Rincón del 

Buen Humor, Globoflexia, Cuentos graciosos, Técnicas de 

relajación y Risoterapia. 

- Mostrar videos de ejemplos de globoflexia. 

- Realizar 2 figuras con la técnica de la globoflexia que se ilustro 

en el video 

- Elaboración de cuentos en grupos que sea divertidos a base de 

pictogramas. 

 

1 hora y 30 

minutos 

Receso – 15 minutos 

- Indicaciones del taller práctico a base de las estrategias. 

- Mostrar materiales para la creación del rincón del buen humor. 

(Pinturas, pinceles, fotografías, globos de colores, pinzas de 

ropa, portarretratos, mascaras, cuentos, libros, marcadores, 

pelotas de colores, accesorios de fiesta.) 

- Demostración de varios estilos para el rincón del buen humor. 

- Descripción del propósito del rincón y las actividades. 

- Las docentes deben crear un rincón del buen humor y realizar 

una breve explicación del ¿Por qué lo realizo de esa manera? 

 

1 hora y 25 

minutos 

- Conclusiones y recomendaciones 

 
20 minutos 

Recursos académicos:  

 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7677756 (Rincón del Buen 

Humor) 

mailto:cespinoza10@utmachal.edu.ec
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7677756


 

- 78 - 

 

 https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/28955 (Globoflexia) 

 https://www.redalyc.org/pdf/853/85354665001.pdf (Cuentos graciosos) 

 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4692484 (Técnicas de 
relajación) 

 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7311173 (Risoterapia) 
 

Espinoza (2024). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/28955
https://www.redalyc.org/pdf/853/85354665001.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4692484
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7311173
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Tabla 12. Sesión 6 del Taller de capacitación "Uso de la pedagogía del Buen Humor” 

Sesión 6 

Expositora: Espinoza Pintado Claudia Marisol 

Correo electrónico: cespinoza10@utmachala.edu.ec 

Modalidad: Presencial                                              Duración: 2 horas y 30 minutos 

Tema: Taller práctico sobre la pedagogía del buen humor.  

Objetivo: Realizar una clase demostrativa utilizando el rincón del buen humor en el 

aula de clase para facilitar la comprensión de la pedagogía del buen humor.  

Contenidos: 

- Taller práctico. 

 

Recursos: Computador, proyector, diapositivas, parlante, micrófonos, videos 

educativos acorde a la temática.  

Actividades 

- Saludo y bienvenida. 

- Exposición de un modelo de planificación relacionado a la 

pedagogía del buen humor.  

- Proyección de un video que muestre una clase sobre la temática 

de una clase tradicional y como se ve la aplicación de la 

pedagogía del buen humor  

- Explicación de los videos proyectados.  

 

1 hora y 20 

minutos 

Receso – 15 minutos 

- Crear grupos con los participantes. 

- Ejecución de una clase demostrativa hecha por los 

´participantes, acorde a la temática. 

-  Exposición de clase demostrativa realizada por los grupos 

participantes.  

 

40 minutos 

Clausura 

- Resultados finales  

 
15 minutos 

Recursos académicos:  

  https://youtu.be/q_AaIv4fX-c?si=J362bANS8ftA5CHk (Escuela tradicional) 

  https://youtu.be/4kIXxYk-l8o?si=Yf6qtaXtq_pOvf9W (Clases demostrativas 
ejemplo) 

 

Espinoza (2024). 

 

 

 

 

mailto:cespinoza10@utmachal.edu.ec
https://youtu.be/q_AaIv4fX-c?si=J362bANS8ftA5CHk
https://youtu.be/4kIXxYk-l8o?si=Yf6qtaXtq_pOvf9W
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3.4. Fases de implementación 

La fase de implementación de un proyecto se la describe como el proceso en el que se 

establecen los pasos necesarios para la ejecución de un plan estratégico, en función de 

objetivos ya establecidos. Durante toda esta etapa se define las actividades que se 

requieren utilizar de manera específica y a su vez las estrategias durante su ejecución. 

(Eby, 2017). En otras palabras, para poner en práctica una propuesta de investigación, es 

fundamental empezar con la fase de implementación mostrando todo este proceso de 

forma secuencial. 

Por consiguiente, se detallarán las fases que conllevan la construcción y la socialización, 

las cuales derivan de la implementación. En la fase de construcción se da la explicación 

de cómo se llevó a cabo el proceso de ejecución de la propuesta y aquellos métodos que 

se utilizaron para su verificación y evaluación, en este caso a través de una lista de cotejo. 

En concordancia la siguiente fase de socialización se centra en informar a los docentes de 

preparatoria sobre la importancia de la pedagogía del buen Humor para el desarrollo de 

la inteligencia emocional en los niños. 

3.4.1. Fase de construcción.  

En este apartado, se originó a partir de los datos que se obtuvieron por parte de la 

institución educativa donde se realizó la investigación, mediante la aplicación las guías 

de observación no participativa dirigidas a los docentes y niños. Además, se realizó una 

entrevista estructurada que constaba de un cuestionario con preguntas cerradas dirigidas 

únicamente a las docentes, que permitió recopilar información sobre como la pedagogía 

del buen humor contribuye al desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de 

preparatoria. El estudio se basó en dos variables para la realización del análisis teórico 

de: La inteligencia emocional y la pedagogía del buen y humor, el cual se la realizó para 

comprender su relación sustentándose en una revisión de bibliografía y diversos artículos 

científicos acerca de los temas tratados.  

3.4.1.1.Planificación.  

En esta sección de la propuesta se requirió de la información de diversas bases de datos y 

revistas científicas. En esta investigación los aportes que sustentan la importancia de 

aplicar la pedagogía del buen humor como herramienta necesaria en la vida del ser 
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humano. Se destaca al psicólogo Daniel Goleman, que por sus numerosas aportaciones 

en investigaciones sobre la neurociencia y el uso de las emociones la considera como un 

conductor de acciones tomadas en diferentes situaciones, por eso el humor es uno de los 

canales que enfrenta situaciones complicadas con firmeza y confianza tanto en el área 

personal como en la educativa.  Por lo que, dio espacio a los siguientes momentos.   

 Momento 1. Investigar los fundamentos de la pedagogía del buen humor a través 

de los diversos artículos científicos.  

 Momento 2. Establecer la importancia que tiene el desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

 Momento 3. Recopilar actividades didácticas que faciliten la aplicación de la 

pedagogía del buen humor como un enfoque pedagógico.  

3.4.1.2.Ejecución.  

En este segmento se establecieron los pasos para la construcción del taller de capacitación, 

el cual permitirá el compartir con las docentes del subnivel de preparatoria, metodologías 

de aprendizaje innovadoras y dinámicas, como lo es la pedagogía del Buen Humor que 

contiene beneficios en la práctica educativa. 

 Momento 1. Establecer el número de sesiones que se requieren para logar en cada 

sesión del taller de capacitación dirigido para las docentes del subnivel de 

preparatoria.  

 Momento 2. Escribir los objetivos que se requieren cumplir en cada sesión del 

taller de capacitación. 

 Momento 3. Diseñar actividades diversas actividades dinámicas que se llevarán a 

cabo durante cada sesión  

 Momento 4. Delimitar los recursos y materiales necesarios para el taller de 

capacitación.  

3.4.2. Fase de socialización.  

La propuesta será presentada en la institución educativa donde se realizó la investigación, 

el cual es dirigido a las docentes del subnivel de preparatoria. En las primeras tres sesiones 

se abordará la fundamentación de la Pedagogía del Buen Humor y el desarrollo de la 
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inteligencia emocional en los niños de este nivel. En la siguiente sesión número cuatro, 

se detalla las dificultades en el aprendizaje relacionado al tema de investigación.  

En la quinta sesión se explicará y demostrará varias estrategias para aplicar la Pedagogía 

del Buen Humor y desarrollo una inteligencia emocional y esta sea efectiva, a su vez 

las docentes deberán crear un rincón del buen humor con actividades dinámicas que se 

puede implementar en las jornadas de clase. Por último, en la sesión número seis los 

participantes realizaran una clase demostrativa aplicando contenidos previos de otras 

sesiones ya expuestas sobre la pedagogía del Buen Humor.  

La duración de cada sesión en los talleres será alrededor de tres a 4 horas 

aproximadamente. En adicción, se efectuará una breve evaluación del desarrollo del taller 

para la verificación de sui ejecución en relación con los objetivos de la investigación y 

esto será lo realizará por medio de una lista de cotejo que se detalla a continuación:  

Tabla 13: Evaluación para el taller de capacitación - lista de cotejo 

Criterios de evaluación del taller de capacitación  

No  Indicador Si No 

1 
Los temas de cada taller estuvieron alineados con los objetivos 

planteados de cada sesión. 

  

2 Se trataron todas las temáticas previstas en cada sesión.   

3 
En cada sesión las explicaciones fueron directas, sencillas y 

adecuadas. 

  

4 
Se puso en práctica las actividades que se impartían en cada 

jornada de capacitación.  

  

5 
La distribución del tiempo para realizar las actividades fue 

apropiada. 

  

6 
Se ofreció una gran variedad de ejemplo que facilitaron una 

mejor compresión de la temática de cada sesión.  

  

7 
Se mantuvo una participación activa entre los expositores y los 

participantes durante las sesiones del taller. 
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8 

El material presentado en diapositivas electrónicos 

(diapositivas, infografía e imágenes) fueron atractivos e 

innovadores. 

  

9 
Se empleo una gran variedad de recursos de materiales y 

didácticos.  

  

10 
Cada una de las temáticas del taller contribuirá de forma 

positiva a el mejoramiento de la practica pedagógica.  

  

Espinoza (2024). 

3.5. Recursos logísticos. 

El taller de capacitación para los docentes del subnivel de preparatoria pretende destacar 

la relevancia de la Pedagogía del Buen Humor como una metodología que beneficia al 

desarrollo de la inteligencia emocional en los infantes. En donde se proporciona ejemplos 

de actividades que se puede realizar para facilitar su comprensión y aplicación. Por ello, 

se emplearon diversos recursos a lo largo del todo el taller adaptándose a las necesidades 

particulares de cada sesión, los cuales se describen a continuación:  

 Recursos tecnológicos: Computadora, parlantes, proyector, micrófono e Internet. 

 Recursos humanos: Docentes del subnivel de preparatoria e investigador. 

 Recursos financieros: Papelería. 

 Materiales digitales: Diapositivas, infografías, videos, imágenes. 
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4. CAPÍTULO IV. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

La factibilidad de un proyecto de investigación, según Burdiles et al, 2019 manifiestan 

que se la entiende como la capacidad de poder alcanzar los objetivos propuestos, 

evaluando si los recursos que se necesita son adecuados para poder realizarlo contando 

con los tangibles e intangibles que contribuye al desarrollo del proyecto sea seguro y 

efectivo. En otras palabras, la importancia que tiene la factibilidad establece que se cuente 

con todos los elementos necesarios en cada una de las dimensiones para implementar la 

propuesta.  

Para evaluar la factibilidad del taller de capacitación dirigido a las docentes del subnivel 

de preparatoria sobre la pedagogía del buen humor se analizarán la dimensión técnica, 

económica, social y ambiental. Estableciendo su importancia, y a su vez, que se cuente 

con todos los recursos necesarios para su utilización en cada una de las sesiones de la 

propuesta verificando la viabilidad.  

4.1. Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta. 

En este apartado es esencial resaltar a las TICS, software y hardware para la finalidad de 

presentar esta propuesta, ya que, se utilizaron diferentes recursos técnicos y programas 

tecnológicos. En primera instancia la utilización del internet y laptop que son 

imprescindibles durante toda la propuesta, desde su creación hasta su ejecución frente a 

los participantes.  

Continuamente, se ha utilizado las bases de datos confiables para la recopilación de 

información que se presentara tales como: Scielo, Dialnet, Redalyc y Scopus en la 

brusquedad de artículos científicos que den apoyo a la fundamentación teórica y las 

actividades en la temática de la pedagogía del buen humor y el desarrollo de la 

inteligencia emocional. Por último, la creación de material visual, como diapositivas, 

infografías, fotos y videos, se emplearon programas como Canva, YouTube, Genially y 

Pinterest, el cual cada una de estas hace que la propuesta sea más llamativa, captando la 

atención de los participantes.   

4.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta.  

La implementación de la propuesta genera gastos financieros. Por ello, hay que analizar 

el aspecto económico para asegurar que todo lo que se presentará sea viable. Por tal razón, 
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se ha en listado el material necesario para la realización de las seis sesiones del taller "El 

Buen Humor como herramienta para enseñar y aprender" y se ha estimado el presupuesto 

requerido. El costo total será cubierto por la autora del proyecto. A continuación, se 

presentará el desglose de los materiales y su respectivo valor.  

Tabla 14: Evaluación económica de la propuesta. 

Materiales Cantidad Valor  

Laptop 1 Pertenencia  

Parlantes 2 $10 

Proyector 1 La institución  

Micrófono  

 
1 La institución  

Internet 

 
1 $20 

globos 10  $1 

Cartulinas A4 6 $1 

goma 2 $1.50 

tijeras 4 $5 

Hojas reciclables 10 Pertenencia  

Lápices de colores 30 Pertenencia 

Refrigerio por la clausura del taller 6 $35 

Total:  $73.50 

 Espinoza (2024). 

En concordancia con la tabla 8, se concluye que la implantación de la propuesta no 

implicará costos elevados, ya que muchos materiales son reciclados, pertenecientes a la 

institución educativa y a la autora. Por ello, este taller de capacitación se lo pude realizar 

sin problemas, ya que es accesible para la comunidad siendo así sencilla si reproducción 

y difusión.  

4.3. Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta.  

La aplicación de un proyecto implica el cambio en un entorno social, ya sea de forma 

negativa o positiva. En este caso, el taller de capacitación beneficiará a la comunidad 

educativa y esta permanecerá a largo plazo, dando que mejora la calidad educativa y 
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aporta al bienestar social. Por consiguiente, la Pedagogía de Buen Humor es la que crea 

ambientes agradables y motivadores, beneficiando así a los niños ya que al producir un 

buen estado anímico se da espacio a la producción de neurotransmisores positivos que 

permiten la reducción del estrés.  

Además, ayuda a los docentes a que puedan enseñar de una manera más llamativa e 

innovadora y sobre todo creativa, pudiendo así captar la atención y los intereses del niño. 

Lo que mejora el desarrollo de su inteligencia emocional y su desenvolvimiento en la 

sociedad. Por lo tanto, esta propuesta se centra en poder enriquecer los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, y contribuir al desarrollo integral de los niños.  

4.4. Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta.  

En la dimensión ambiental se evalúa los posibles efectos favorables y perjudiciales que 

conlleva la propuesta sobre el medio ambiente. En este caso, se ha podido determinar 

que en esta investigación no tiene un impacto considerable con el entorno ambiental, 

dado que se utilizarán medios digitales. Además, este taller de capacitación emplea lo 

que son materiales reciclables, por lo tanto, esto asegura que este proyecto no crea 

afectaciones al ecosistema, confirmando que su viabilidad en esta área es eficiente. 
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CONCLUSIONES 

Tras investigar la teoría relevante y aplicar los instrumentos propuestos, se concluyó sobre 

la importancia que conlleva la Pedagogía del Buen Humor en el desarrollo de la 

inteligencia emocional en niños de 5 a 6 años y su contribución a los conocimientos de 

innovación curriculares actuales, se concluye lo siguiente:  

 

 En la investigación se estableció la relación de la inteligencia emocional y el uso 

de la Pedagogía del Buen Humor para fortalecerla en los niños de educación 

inicial, esto logro el que se realice un análisis de comparativo entre los currículos, 

donde se demuestra que las estrategias pedagógicas basadas en el Buen Humor, el 

cual son altamente efectivas para el aprendizaje en la primera infancia. 

 

 La inteligencia emocional es fundamental para el desarrollo integral en los niños 

de preparatoria. Por ello, la fundamentación teórica y su importancia reveló que 

no solo se trata de mejorar la capacidad de gestionar las emociones y relacionarse 

con su entorno, sino de no afectar a la recepción de sus conocimientos en su vida 

académica.  

 

 La pedagogía de buen humor es muy poco conocida, en especial por la comunidad 

educativa, lo que impide su aplicación en las aulas de clase. Esto da respuesta a la 

revisión bibliográfica que cuando se genera desde la teoría desde la neurociencia, 

destacando su importancia en el proceso de aprendizaje en los niños para 

potencializar el desarrollo de la inteligencia emocional.  

 

 A lo largo de esta investigación se concluyó la necesidad de proponer un taller de 

capacitación sobre la Pedagogía del Buen Humor para desarrollar la inteligencia 

emocional en los niños, el cual esta direccionada a los docentes del subnivel de 

preparatoria con el fin de socializar y difundir esta pedagogía, dado que, 

desconocen el proceso y aplicación de los enfoques que conlleva la pedagogía del 

buen humor en las aulas de clase de educación inicial. 
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RECOMENDACIONES 

Basándonos en los resultados obtenidos, se considera necesario ofrecer algunas 

recomendaciones dirigidas a los docentes de preparatoria, en especial aquellos que residen 

en instituciones educativas donde se aplicó los instrumentos de investigación. 

A continuación, se presentan dichas recomendaciones:  

 

 Realizar investigaciones teóricas actuales para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, creando ambientes agradables para fortalecer la inteligencia 

emocional en los niños del subnivel de preparatoria. 

 

 Implementar actividades de la Pedagogía del Buen Humor en las aulas de clase 

para mejorar la interacción de los niños y el docente. Ya que el aprendizaje debe 

ser dinámico y agradable para atraer la atención del infante para fortalecer la 

inteligencia emocional al momento de realizar las actividades diarias en 

autonomía o de forma grupal promoviendo la empatía y la socialización con su 

entorno de forma amena. 

 

 Promover el taller de capacitación entre los docentes de todas las instituciones 

educativas, para que puedan ver que esta metodología es una de las innovaciones 

curriculares sencillas de realizar y que benefician al desarrollo integral, 

especialmente en la inteligencia emocional de los niños.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Artículos científicos  
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Anexo 2: Instrumento de investigación “Cuestionario con preguntas cerradas” a 

los docentes. 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Calidad, Pertinencia, y Calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES CARRERA DE 

EDUCACIÓN INICIAL 

ENTREVISTA CERRADA: MAESTRO 

Fecha:…………………………………………………………………………………. 

Semestre. - Octavo PAO “A” Vespertina 

Tema. - La inteligencia emocional sustentada en la pedagogía del buen humor. 
Objetivo. - Recopilar las opiniones de los docentes del nivel de preparatoria en un 

centro educativo de la ciudad de Machala, referente a sus experiencias y opiniones en 

base a opciones dicotopicas en el entorno educativo en el que ejercen con relación a 

incógnitas ya planteadas con relación a la inteligencia emocional y la pedagogía del 

buen humor. 

 

ENTREVISTADOR 
 Claudia Marisol Espinoza Pintado 

 

Preguntas 

Inteligencia emocional Si No 

1. ¿Conoce usted la importancia de la inteligencia emocional en 

los niños de preparatoria? 

  

2. ¿Usted conoce los autores que fundamentan la teoría de la 

inteligencia emocional? 

  

3. ¿Conoce la teoría de la inteligencia emocional según Howard 

Gardner? 

  

4. ¿Sabe cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo 

de la inteligencia emocional? 

  

5. ¿Cree usted que puedan presentar algunas dificultades los 

niños que no desarrollan la inteligencia emocional? 

  

Pedagogía del buen humor Si No 

6. ¿Conoce en que consiste la pedagogía del Buen humor?   

7. ¿Considera importante la aplicación de la pedagogía del Buen 

Humor para el desarrollo de la inteligencia emocional en los 

niños de preparatoria? 
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8. ¿Conoce usted los fundamentos de la pedagogía del Buen 

Humor? 

  

9. ¿Conoce los beneficios de la aplicación de la pedagogía del 

buen humor para el desarrollo de la inteligencia emocional de 

los niños de preparatoria? 

  

10. ¿Conoce usted la teoría básica de la inteligencia emocional de 

Daniel Goleman para aplicar la pedagogía del buen humor en 

su aula? 

  

11. ¿Usted está de acuerdo con implementar estrategias para la 

aplicación de la pedagogía del buen humor? 

 

  

12. ¿Le gustaría asistir a cursos o talleres sobre la pedagogía del 

Buen Humor? 
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Anexo 3: Instrumento de investigación “Guía de observación no participativa” a 

docentes. 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Calidad, Pertinencia, y Calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES CARRERA DE 

EDUCACIÓN INICIAL 

GUÍA DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPATIVA: DOCENTES  

Fecha:…………………………………………………………………………………. 

Semestre. - Octavo PAO “A” Vespertina 

Tema. - La inteligencia emocional sustentada en la pedagogía del buen humor. 
Objetivo. - Recolectar información sobre el accionar docente en el nivel de preparatoria 

durante la jornada de clase en la institución educativa para la verificación de la 

aplicación de la inteligencia emocional y la pedagogía del buen humor. 

 

ENTREVISTADOR 
 Claudia Marisol Espinoza Pintado 

 

Accionar docente características en la jornada de clases 

Inteligencia emocional 
Siempre 

A veces Nunca 

1. Aplica la inteligencia emocional 

durante la jornada de trabajo 
   

2. Satisface las necesidades emocionales 

del niño. 
   

3. Motiva a los niños al realizar las 

actividades planificadas, promoviendo 

la curiosidad. 

   

4. Manifiesta habilidades emocionales 

como la empatía hacia los niños cuando 

ocurre una acción errónea en alguna 

actividad 

   

5. Estimula la reflexión en los niños para 

la toma de decisiones fortaleciendo así 

su confianza. 

   

6. Actúa como mediador al presentarse un 

conflicto entre los estudiantes. 
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Pedagogía del buen humor Siempre A veces Nunca 

7. Aplica la pedagogía del Buen Humor 

en la jornada de clases. 
   

8. Utiliza algún rincón implementado 

para la aplicación del Buen Humor en 

el aula de clases. 

   

9. Narra cuentos utilizando la didáctica 

de la narrativa. 
   

10. Utiliza técnicas de relajación con los 

niños previo a la jornada de clases. 
   

11. Utiliza técnicas que fortalecen la 

pedagogía del buen humor, como 

recurso de motivación en los niños 

durante las jornadas diarias. 

   

12. Aplica la técnica de la risoterapia 

siguiendo su proceso en las jornadas 

diarias. 
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Anexo 4: Instrumentos de investigación “Guía de observación no participativa” a 

niños de preparatoria. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Calidad, Pertinencia, y Calidez  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

GUÍA DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPATIVA: NIÑOS DE PREPARATORIA 

Fecha:…………………………………………………………………………………. 

Semestre. - Octavo PAO “A” Vespertina 

Tema. - La inteligencia emocional sustentada en la pedagogía del buen humor. 
Objetivo. - Recolectar información sobre el desenvolvimiento de los niños del subnivel 

II en educación inicial durante la jornada de clase en la institución educativa para la 

verificación de la aplicación de la inteligencia emocional y la pedagogía del buen 

humor. 

 

ENTREVISTADOR 
 Claudia Marisol Espinoza Pintado 

 

Desenvolvimiento de los niños en la jornada de clase 

Inteligencia emocional Siempre A veces Nunca 

1. Comparte los materiales con sus 

compañeros 
   

2. Resuelve sus conflictos sin acudir a un 

mediador. 
   

3. Es autónomo al realizar sus tareas.    

4. Se irrita con facilidad al realizar trabajos 

en equipo. 
   

5. Puede exteriorizar fácilmente, como se 

siente al docente y a sus compañeros de 

clase. 

   

6. Busca al docente para calmar sus 

emociones irritantes. 
   

Pedagogía del buen humor Siempre A veces Nunca 

7. Participa en la jornada diaria con 

motivación. 
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8. Responde con gestos afectivos ante las 

acciones y situaciones de sus compañeros. 
   

9. Es indulgente o pacifista con sus 

compañeros de clase. 
   

10. Manipula al docente con berrinches para 

conseguir lo que quiere. 
   

11. Es asertivo con sus compañeros al 

momento de jugar y realizar las 

actividades escolares. 

   

12. Es inseguro al momento de realizar trazos.    
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Anexo 5: Oficio remitido a la institución. 

 


