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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo integral de los niños en la etapa de educación inicial es un objetivo primordial 

para educadores y profesionales en el ámbito pedagógico. En este contexto, la expresión 

corporal emerge como una dimensión crucial, ya que permite a los niños comunicar emociones, 

ideas y experiencias de manera no verbal, favoreciendo su desarrollo emocional, social y 

cognitivo. Una herramienta pedagógica que ha demostrado ser efectiva en este ámbito es el 

teatro de sombras, una técnica artística que combina pantalla, luz y sombra para crear narrativas 

visuales. 

 

El teatro de sombras es una forma de arte escénico que emplea figuras recortadas, manos u otros 

objetos para proyectar sombras sobre una pantalla, creando historias visuales a partir de la 

interacción de luz y sombra. En el entorno educativo, esta técnica no solo estimula la creatividad 

y la imaginación de los niños, sino que también les ofrece un medio para explorar y expresar 

una amplia gama de emociones y conceptos a través del movimiento y el gesto. La expresión 

corporal, en este contexto, se define como la capacidad de comunicar ideas y sentimientos 

mediante movimientos y gestos, sin necesidad de palabras. 

 

La elección de investigar la influencia del teatro de sombras en el desarrollo de la expresión 

corporal en niños responde a la necesidad de innovar en las estrategias pedagógicas utilizadas 

en la educación inicial. En las primeras etapas de desarrollo, los niños se benefician de 

numerosos métodos que integran el arte y el juego, ya que estos enfoques facilitan el aprendizaje 

y el desarrollo holístico. El teatro de sombras, al ser una actividad lúdica y artística, proporciona 

una plataforma única para que los niños desarrollen sus habilidades de expresión corporal de 

manera significativa y divertida. 

 

El propósito de esta investigación, fue determinar la influencia del teatro de sombras en el 

desarrollo de la expresión corporal niños en educación inicial. A través de esta exploración, se 

pretende aportar evidencia y recomendaciones que puedan ser implementadas en los programas 

educativos, contribuyendo así a la formación integral de los niños. Las hipótesis planteadas 

sobre el desarrollo de talleres de teatro de sombras mejoran significativamente la capacidad de 

expresión corporal en los niños del nivel inicial. 
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Para llevar a cabo esta tesis, se adoptó un enfoque cuantitativo, utilizando la técnica de 

observación y la lista de cotejo como instrumento de recojo de datos. Se organizaron talleres de 

teatro de sombras en los que se observó y registró la evolución de la expresión corporal de los 

niños participantes. Los datos recopilados se analizaron para identificar patrones y tendencias, 

los cuales se discutieron en el marco de las teorías existentes y estudios previos en el ámbito de 

la educación inicial y las artes escénicas. 

 

Este informe de tesis, está estructurado de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I, se describe y plantea el problema, Así mismo, se justifica considerando los 

aspectos teórico, práctico y metodológico. En el capítulo II, se plantea el objetivo general y 

específicos, del mismo modo se considera el planteamiento de la hipótesis general y específicos; 

finalmente, la matriz de operacionalización de ambas variables. En el capítulo III, se muestran 

los antecedentes. Así mismo se procedió a estructurar el marco teórico y conceptual como 

soporte a la presente tesis. Asimismo, el capítulo IV, Aborda la metodología empleada según 

el planteamiento de muchos investigadores y autores de libros sobre metodología de la 

investigación y tesis. Capítulo V, En esta parte del informe final se presenta los resultados 

obtenidos los mismos que fueron tabulados por medio del programa SPSS. Capítulo VI, 

Finalmente, se formuló las conclusiones y recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera influye la aplicación del 

teatro de sombras en el desarrollo de la expresión corporal en niños de la Institución Educativa 

Inicial N° 101 El Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023. La metodología de la investigación 

es de tipo aplicado dentro de un enfoque cuantitativo, nivel explicativo y dentro de un diseño 

pre experimental. La población estuvo conformada por 71 estudiantes, la muestra estuvo 

conformada por 25 estudiantes del aula de 5 años, con los cuales se trabajó el tratamiento o 

propuesta pedagógica (talleres sobre teatro de sombras). La técnica empleada fue la observación 

y el instrumento de recojo de datos fue la lista de cotejo, la misma que fue validado por 

especialistas y estadísticamente fiable. Para determinar la confiabilidad de los instrumentos 

mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, es igual a 0.801 con el cual se deduce que se 

encuentra en la categoría de confiablidad de bueno. De los resultados estadísticos procesados 

se tiene que 0,01 ≤∝= 0,05, entonces se concluye que, la aplicación del teatro de sombras 

influyó significativamente en el desarrollo de la expresión corporal en niños de la Institución 

Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023. 

 

Palabras clave: teatro, teatro de sombras, expresión corporal, comunicación no verbal, 

lenguaje corporal. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research was to determine how the application of shadow theater 

influences the development of body expression in children of the Initial Educational Institution 

No. 101 El Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023. The research methodology is applied type 

within a quantitative approach, explanatory level and within a pre-experimental design. The 

population was made up of 71 students, the sample was made up of 25 students from the 5-

year-old classroom, with whom the treatment or pedagogical proposal (workshops on shadow 

theater) was worked on. The technique used was observation and the data collection instrument 

was the checklist, which was validated by specialists and statistically reliable. To determine the 

reliability of the instruments using Cronbach's Alpha coefficient, it is equal to 0.801, which 

means that it is in the good reliability category. From the processed statistical results it is found 

that 0.01≤∝=0.05, then it is concluded that the application of shadow theater significantly 

influenced the development of body expression in children of the Initial Educational Institution 

No. 101 El Carmelo from Molinopata, Abancay – 2023. 

 

Keywords: theater, shadow theater, body expression, non-verbal communication, body 

language. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

El movimiento, es una acción inherente al ser humano desde el momento de la 

concepción. Incluso dentro del útero, los fetos se mueven y adoptan diferentes posiciones. 

Después del nacimiento, las extremidades comienzan a tener mayor libertad de 

movimiento, ya que disponen de más espacio. A medida que el individuo crece, el rango 

y la complejidad de sus movimientos aumentan de acuerdo con su desarrollo, lo que le 

permite realizar giros y desplazarse según sus necesidades (Chuni, 2023). 

 

Estos movimientos a menudo permiten que el niño se proteja o reaccione ante amenazas 

externas, utilizando su cuerpo para expresar una respuesta física ante situaciones que 

percibe como peligrosas. A través de estos gestos y acciones, el niño manifiesta su 

capacidad de adaptación y supervivencia, reflejando así una forma de expresión corporal 

que responde instintivamente a los estímulos del entorno (Sandoval, 2019). 

 

La expresión corporal es, en muchas ocasiones, un movimiento intencional, aunque en 

algunos casos puede no serlo. Esto se debe a que refleja de manera espontánea lo que una 

persona siente en respuesta a una situación en particular. Estas respuestas inmediatas del 

cuerpo pueden manifestar emociones y estados internos sin que la persona lo planifique 

conscientemente, revelando su reacción ante el entorno en tiempo real. Maravé et al. 

(2019) definen a la expresión corporal, como una forma de comunicación que utiliza las 

distintas partes del cuerpo para transmitir mensajes y emociones. A través de estos 

movimientos, se establece una conexión empática con las personas que nos rodean, 

permitiendo una interacción más profunda y efectiva, sin necesidad de recurrir a palabras. 

 

En la expresión corporal, se pueden identificar diversas maneras de utilizar el movimiento 

de las extremidades superiores e inferiores como medio de comunicación, permitiendo la 

realización de posturas o secuencias de pasos. Estas acciones pueden estar coordinadas 

con la música, facilitando que el niño exprese sus sentimientos o ideas. 
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Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2020) revela 

que aproximadamente 40 millones de niños en todo el mundo se vieron privados de 

educación en la primera infancia durante la pandemia de COVID-19. Además, muchos 

de estos niños no recibieron en sus hogares el apoyo necesario para el juego y el 

aprendizaje temprano, elementos cruciales para un desarrollo saludable. En 54 países de 

ingresos bajos y medios, los datos recientes muestran que el 40% de los niños de entre 3 

y 5 años no recibieron la estimulación socioemocional, cognitiva y el refuerzo necesario 

para su desarrollo corporal, lo que impactó negativamente en su desarrollo psicomotor, 

expresivo y comunicativo. Estas carencias resultaron en un retraso en la expresión 

corporal, ya que los niños no contaron con las interacciones y el entorno adecuado para 

desarrollarse plenamente durante este periodo crítico. 

 

Desde la llegada de la pandemia de COVID-19, el mundo ha tenido que enfrentar 

numerosos desafíos, y uno de los más importantes ha sido la adaptación de la educación 

al formato en línea. Para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, se han 

utilizado recursos tecnológicos, y los docentes han demostrado un compromiso admirable 

al guiar la educación inicial con herramientas digitales. Estas herramientas han permitido 

desarrollar diversas habilidades contempladas en el currículo de educación inicial. No 

obstante, la expresión corporal ha quedado en un segundo plano. Solo unos pocos niños 

han recibido el apoyo de sus padres para conocer su esquema corporal y desarrollar las 

destrezas y habilidades relacionadas con este ámbito crucial (Molina y Palma, 2022). 

 

En el escenario de emergencia sanitaria mundial, se evidenció también, que muchas 

familias no llevaban a cabo actividades que implicaran ejercicio o movimiento fuera del 

hogar. Al finalizar el confinamiento y comenzar el retorno gradual a la educación 

presencial, se identificaron diversas dificultades en el desarrollo motor y expresivo 

comunicativo de los niños, lo que resalta la necesidad de analizar este fenómeno (Carnero 

y Amézaga, 2019). 

 

UNICEF (2021) informó que, debido a la pandemia, los niños muestran claramente 

problemas de autonomía, de espacio social y de contacto físico. Esta situación inhibe el 

desarrollo de la autoexpresión física y el comportamiento biomecánico. La falta de 

interacción social y las restricciones en el contacto físico han tenido un impacto 

significativo en la capacidad de los niños para desarrollar y expresar sus habilidades 

expresivas y motoras, afectando su crecimiento y desarrollo integral. 
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Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO, 2020): 

 

A mediados de mayo de 2020 más de 1.200 millones de estudiantes de todos los 

niveles de enseñanza, en todo el mundo, habían dejado de tener clases presenciales 

en la escuela.  De ellos, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina 

y el Caribe (p. 1). 

 

En América Latina y el Caribe:  

 

3.6 millones de niños y niñas de 3 a 4 años no tienen un desarrollo temprano 

adecuado para su edad y solo 6 de cada 10 niños y niñas de 3 a 4 años reciben 

Educación en la Primera Infancia (UNICEF, 2020, p. 1)   

 

A esto, se suma que sólo “1 de cada 6 niños y niñas entre 3 y 4 años realizan actividades 

de aprendizaje temprano con sus padres” (UNICEF, 2020, p.3). En ese entendimiento, 

desarrollar sus capacidades, destrezas y habilidades corporales desde las edades 

tempranas es muy psicológica. La participación activa de los padres en el aprendizaje 

temprano es crucial para el desarrollo integral de los niños, ya que fomenta no solo sus 

habilidades cognitivas, sino también su desarrollo emocional, social y físico. Las 

actividades conjuntas pueden proporcionar un ambiente enriquecedor que estimula la 

curiosidad, la creatividad y el crecimiento saludable en los primeros años de vida. 

 

En el Perú, según el Ministerio de Educación (MINEDU, 2016) en el programa de 

estudios de Educación Inicial se ha incluido el área psicomotriz, la cual se enfoca en el 

desarrollo integral del cuerpo y la mente de los niños. Este enfoque busca que los 

pequeños puedan expresar su mundo interior a través del movimiento. De hecho, uno de 

los principios fundamentales de la Educación Inicial es el movimiento. En este contexto, 

es esencial que las Instituciones Educativas recuerden que, durante la infancia, el 

movimiento no solo es una necesidad vital para los niños, sino también una valiosa 

herramienta de aprendizaje. 

 

Castillo y Sandoval (2021) mencionan que: “a consecuencia de la pandemia originada 

por el COVID-19, se produjo el cierre de escuelas y se redujeron las posibilidades de 

aprendizaje vivencial y de socialización de los niños” (p. 1). El aprendizaje vivencial y la 
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socialización son componentes esenciales en las primeras etapas de la educación, ya que 

permiten a los niños desarrollar habilidades sociales, emocionales y físicas a través de la 

interacción con sus pares y el entorno. La ausencia de estas experiencias puede tener 

efectos a largo plazo en el desarrollo de habilidades interpersonales, la capacidad de 

trabajar en equipo y la competencia emocional, aspectos que son cruciales para el éxito 

tanto en la vida académica como en la vida diaria. Además, la educación infantil no solo 

se trata de adquirir conocimientos básicos, sino también de fomentar un entorno donde 

los niños puedan explorar, experimentar y aprender a través del juego y la interacción. La 

falta de estas oportunidades durante la pandemia puede haber exacerbado las 

desigualdades existentes y afectado desproporcionadamente a los niños de contextos más 

vulnerables, que pueden no haber tenido acceso a recursos educativos alternativos en el 

hogar. Por lo tanto, es fundamental que las políticas educativas post pandemia se 

enfoquen en recuperar y fortalecer estos aspectos del aprendizaje infantil. Esto incluye 

no solo la reanudación de las clases presenciales de manera segura, sino también la 

implementación de programas que promueven la interacción social y el aprendizaje 

vivencial, así como el apoyo a las familias para que puedan proporcionar entornos de 

aprendizaje enriquecedores en el hogar. La colaboración entre gobiernos, educadores y 

comunidades será clave para mitigar los efectos negativos de la pandemia y asegurar que 

todos los niños tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente. 

 

El Instituto Peruano de Economía (IPE, 2021) basándose en datos de la Encuesta 

Nacional de Hogares, reporta que el porcentaje de estudiantes que continuaron asistiendo 

a clases en 2020, bajo cualquier modalidad, disminuyó cinco puntos porcentuales en 

comparación con 2019, pasando del 92% al 87%. Esto significa que más de 400 mil 

alumnos dejaron de asistir por completo a las clases el año pasado debido a la pandemia. 

El descenso más notable se observó en la educación infantil, donde la proporción de niños 

que recibieron clases cayó del 93% al 81% (p. 1). Esta situación limitó significativamente 

a los niños y niñas en su capacidad para interactuar y participar en actividades físicas, 

esenciales para su desarrollo físico y social. La disminución en la asistencia escolar ha 

tenido un impacto considerable en su desarrollo integral, agravando las dificultades para 

mantener un aprendizaje continuo y efectivo en un entorno adecuado. 

 

En nuestro país, la educación inicial enfrenta desafíos significativos, especialmente en 

términos de recursos y metodologías innovadoras.  
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Según el MINEDU (2010) afirma que existe una necesidad urgente de integrar métodos 

pedagógicos más creativos y participativos que fomenten el desarrollo integral de los 

niños. Aunque el teatro en general ha sido utilizado en algunas instituciones educativas, 

el teatro de sombras no ha sido ampliamente adoptado ni estudiado en el contexto 

peruano. Estudios previos han resaltado la importancia de metodologías activas en el 

desarrollo de competencias en educación inicial, pero hay una atención de investigaciones 

específicas sobre el teatro de sombras. 

 

Apurímac, es una de las regiones más empobrecidas del Perú, con altos índices de pobreza 

y limitaciones en infraestructura educativa. Según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2024) la región enfrenta retos significativos en términos de acceso a 

recursos educativos y metodologías innovadoras. Estas condiciones impactan 

directamente la calidad de la educación, limitando las oportunidades de los niños para 

desarrollar habilidades expresivas y corporales. En este contexto, la implementación de 

técnicas como el teatro de sombras podría ofrecer una alternativa viable y de bajo costo 

para mejorar la expresión corporal y emocional de los niños. 

 

El INEI (2024) indica que, en Apurímac, el 55.8% de los niños de entre 6 y 35 meses de 

edad padecen anemia. En los últimos años, este problema ha ido en aumento, afectando 

de manera crítica el desarrollo infantil. La anemia, que en su mayoría es causada por la 

deficiencia de hierro, tiene consecuencias graves, ya que impacta negativamente el 

desarrollo cognitivo y físico de los niños. Esto compromete su capacidad de aprendizaje 

y reduce sus oportunidades de tener una vida saludable y productiva.  

 

Abancay, como capital de la región de Apurímac, enfrenta desafíos educativos similares 

a los de la región en su conjunto. Las instituciones educativas iniciales en Abancay, como 

en muchas áreas rurales del Perú, tienen recursos limitados y enfrentan dificultades para 

incorporar metodologías educativas innovadoras. La falta de estudios específicos sobre 

el impacto del teatro de sombras en la expresión corporal de los niños en Abancay subraya 

la necesidad de investigaciones que aborden esta brecha. Según la Dirección Regional de 

Educación Apurímac (DREA, 2022) es crucial explorar y aprovechar técnicas 

pedagógicas innovadoras para mejorar la calidad educativa en la región. 

Durante las visitas regulares a la Institución Educativa Inicial N° 101 El Carmelo, y 

mediante el uso del cuaderno de campo, se recopilaron evidencias que indicaron que los 

niños a menudo mostraban falta de motivación durante las sesiones didácticas. Además, 
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sus producciones reflejaron un uso limitado de la creatividad, un notable déficit de 

atención y una baja participación en las interacciones con sus compañeros y maestros. 

 

Además, se observó que los espacios son muy reducidos y la disposición de las carpetas 

genera aglomeración, lo que limita la movilidad de los niños y niñas. También se emplean 

técnicas y estrategias tradicionales, las cuales provocan poco interés por parte de los 

estudiantes de nivel inicial. 

 

Como medida para mejorar estas condiciones, se decidió implementar el taller de 

sombras, con el objetivo de generar conciencia en los niños y permitirles, a través de esta 

estrategia, liberar su capacidad de movimiento libre y espontáneo, utilizando su cuerpo. 

A partir de esta iniciativa, se plantearon las siguientes interrogantes: 

 

1.2 Enunciado del Problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es la influencia de la aplicación del teatro de sombras en el desarrollo de 

la expresión corporal en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El 

Carmelo de Molinopata, Abancay - 2023? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

● ¿Qué efecto generará la aplicación del teatro de sombras en el desarrollo de 

dimensión expresiva en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El 

Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023? 

 

● ¿Qué efecto generará la aplicación del teatro de sombras en el desarrollo de 

dimensión comunicativa en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 

El Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023? 

 

● ¿Qué efecto generará la aplicación del teatro de sombras en el desarrollo de 

dimensión creativa en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El 

Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023? 

 

1.2.3 Justificación de la investigación 

La investigación sobre el teatro de sombras y su influencia en la expresión 

corporal en niños de una institución educativa inicial en Abancay es relevante 
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desde las dimensiones teórica, práctica y metodológica. Esta intervención no 

solo enriquecerá el desarrollo de habilidades expresivas en los niños, sino que 

también contribuirá a la formación de un enfoque educativo más integral y 

accesible. 

 

Justificación teórica. El teatro de sombras es una forma de expresión artística 

que se ha utilizado a lo largo de la historia en diversas culturas. Además, es una 

forma de arte escénico que combina el uso de luces y sombras para narrar 

historias, permitiendo a los participantes explorar diferentes formas de 

expresión. Desde un enfoque teórico, Howard Gardner desafió el concepto 

tradicional de inteligencia, redefiniéndolo para abarcar una amplia gama de 

habilidades humanas. De acuerdo con su visión, casi todos podemos identificar 

la creatividad en la música y las artes visuales, las increíbles destrezas físicas, el 

liderazgo y la capacidad para trabajar en equipo. Sin embargo, agrupar todas 

estas capacidades bajo la misma categoría de inteligencia es una decisión audaz 

y controvertida. Históricamente, el término "inteligencia" se ha reservado casi 

exclusivamente para habilidades relacionadas con el lenguaje y las matemáticas. 

Otras capacidades humanas, a menudo etiquetadas como talentos, habilidades, 

competencias, destrezas o ingenio en diferentes áreas, no han sido 

tradicionalmente reconocidas como formas de inteligencia (Macías, 2002). 

Además, Goleman (1998) el autor más representativo en el campo de la 

inteligencia emocional señala que esta se compone de cinco elementos clave que 

se manifiestan como competencias esenciales para las relaciones interpersonales 

y la autogestión: autoconciencia, autorregulación, automotivación, empatía y 

habilidades sociales (p. 37). En este sentido, si una persona se conoce a sí misma, 

comprendiendo tanto sus fortalezas como sus debilidades, puede regular sus 

reacciones ante diferentes estímulos y mantener la calma. Además, al motivarse 

internamente y aplicar la resiliencia para alcanzar sus objetivos, puede expresar 

empatía entendiendo los sentimientos de los demás y desarrollar sus habilidades 

sociales de manera efectiva. Esto le permite interactuar con asertividad y 

comprensión, destacándose así en su inteligencia emocional. 

 

Justificación práctica. La implementación del teatro de sombras en el ámbito 

educativo inicial representa una intervención innovadora que puede enriquecer 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. En un contexto como Abancay, donde la 
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educación artística puede ser limitada, esta práctica puede ofrecer a los niños una 

oportunidad única para desarrollar su expresión corporal y creatividad. Además, 

el teatro de sombras puede ser una herramienta accesible, ya que no requiere de 

materiales costosos y puede adaptarse a diferentes espacios. La práctica regular 

de esta actividad puede contribuir a mejorar la autoestima y la confianza de los 

niños, así como a promover el trabajo en equipo y la colaboración, habilidades 

que son cruciales en la formación integral de los estudiantes. Así mismo, esta 

investigación tiene un impacto directo en la metodología educativa utilizada en 

instituciones de educación inicial. El teatro de sombras es una herramienta 

pedagógica accesible y versátil que puede ser implementada con recursos 

mínimos. Como resultado de esta investigación, se demostró que esta técnica 

mejora la expresión corporal en niños, los docentes podrán incorporar esta 

estrategia en su práctica diaria, enriqueciendo el currículo y ofreciendo a los 

niños una forma innovadora de aprendizaje y autoexpresión. Además, en el 

contexto específico del distrito de Abancay, donde tal vez los recursos para la 

educación artística son limitados, el teatro de sombras puede ser una opción 

viable y efectiva para integrar las artes en la educación infantil. 

 

Justificación metodológica. Desde esta perspectiva, esta investigación se 

enmarca dentro de un diseño pre-experimental, lo cual es adecuado para evaluar 

el impacto del teatro de sombras en la expresión corporal de los niños. Este tipo 

de diseño permite medir cambios en el comportamiento y habilidades de los 

participantes a partir de la intervención. Además, este diseño es adecuado para 

explorar la relación causal entre la intervención (teatro de sombras) y el resultado 

(expresión corporal). La recolección de datos se realizó a través de 

observaciones estructuradas, instrumentos de evaluación que consideran tanto el 

aspecto cuantitativo de la expresión corporal. Al ser una investigación de tipo 

aplicado y nivel explicativo, se busca no solo identificar el efecto del teatro de 

sombras, sino también entender los mecanismos a través de los cuales esta 

práctica influye en la expresión corporal. Este diseño incluye la aplicación de 

una preprueba y una posprueba a un solo grupo de participantes, lo que permitió 

medir el cambio en las habilidades de expresión corporal después de la 

intervención. Aunque este diseño tiene limitaciones en cuanto al control de 

variables externas, es una primera aproximación válida para generar evidencia 

preliminar que puede ser utilizada para estudios futuros con diseños más 
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robustos, como los cuasiexperimentales o experimentales con grupos de control. 

Además, el nivel explicativo de este estudio apunta a no solo describir los 

fenómenos observados, sino también a comprender las causas y efectos 

subyacentes, lo que añade valor y profundidad al estudio. 
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

2.1 Objetivos de la investigación 

2.1.1 Objetivo general 

 

Determinar la influencia de la aplicación del teatro de sombras en el desarrollo de 

la expresión corporal en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El 

Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

● Identificar la influencia de la aplicación del teatro de sombras en el desarrollo 

de dimensión expresiva en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El 

Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023. 

 

● Identificar la influencia de la aplicación del teatro de sombras en el desarrollo 

de dimensión comunicativa en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 

El Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023. 

 

● Identificar la influencia de la aplicación del teatro de sombras en el desarrollo 

de dimensión creativa en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El 

Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023. 

 

2.2 Hipótesis de la investigación 

2.2.1 Hipótesis general 

La aplicación del teatro de sombras influye significativamente en el desarrollo de 

la expresión corporal en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El 

Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023. 

 

2.2.2 Hipótesis específicas 

● La aplicación del teatro de sombras influye significativamente en el desarrollo 

de la dimensión expresiva en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 

El Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023. 
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● La aplicación del teatro de sombras influye significativamente en el desarrollo 

de la dimensión comunicativa en niños de la Institución Educativa Inicial N° 

101 El Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023. 

 

● La aplicación del teatro de sombras influye significativamente en el desarrollo 

de la dimensión creativa en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El 

Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023. 

 

2.3 Operacionalización de variables 

A continuación, se muestra la tabla de operacionalización de variables: teatro de sombras 

y expresión corporal; las mismas que han sido definidas conceptual y operacionalmente. 
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Tabla 1 

Matriz de operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable de 

estudio 

Definición conceptual 
Definición operacional 

Dimensiones 
Indicadores 

 

 

 

 

 

 

TEATRO DE 

SOMBRAS  

El teatro de sombras, es una 

técnica que consiste en proyectar 

sombras usando las manos, el 

cuerpo o siluetas hechas de 

diversos materiales frente a una 

pantalla de tela blanca, con una 

fuente de luz detrás. Con las 

manos, se pueden formar figuras 

de animales, objetos y personas. 

La luz de fondo crea una ilusión 

de movimiento, permitiendo a los 

espectadores percibir que los 

personajes caminan, bailan, ríen, 

entre otras acciones (Cola y 

Rivera, 2021). 

 

El teatro de sombras, como 

forma de expresión, ayuda a los 

niños a mejorar sus habilidades 

motrices, comunicativas y 

ampliar su vocabulario al 

interactuar y escuchar a quienes 

los rodean por medio de 

elementos como la pantalla, luz y 

personajes. 

 

 

 

 

Pantalla 

Dimensiones 

Visibilidad 

Espacio 

 

 

 

Luz 

Material 

Proyección 

 

 

 

Personajes 

Personas  

Animales 

objetos 
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Variable de 

estudio 

Definición conceptual 
Definición operacional 

Dimensiones 
Indicadores 

Escala de 

medición 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

“Disciplina que tiene por 

objeto el estudio, trabajo y 

desarrollo del cuerpo y el 

movimiento como elementos 

de expresión, comunicación y 

creación para la formación 

integral de la persona” (Ruano 

et al., 2006, p. 27). 

La expresión corporal dentro 

de la orientación pedagógico 

educativa, busca que a través 

del cuerpo y el movimiento 

el alumno/a desarrolle sus 

capacidades expresivas, 

comunicativas y creativas. 

 

 

 

 

 

 

 

Expresiva Utilización de términos. 

Actitud con los demás. 

Gestos y mímicas. 

Cuerpo en movimiento. 

 

 

 

   

 

Si 

No 

 

 

Comunicativa 

Significado e 

interpretación de 

movimientos. 

Empatía y compromiso 

con el otro. 

Lenguaje no verbal. 

 

Creativa 

Utilización del 

pensamiento divergente. 

Ideas propias y originales. 

Habilidades estéticas. 

Introversión, 

inestabilidad y ganas de 

aprender. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

3.1 Antecedentes 

A continuación, se cita varios estudios realizados anticipadamente en el contexto 

internacional: 

 

a) Carnero y Amézaga (2019) realizaron el artículo científico cuyo propósito fue redefinir 

el enfoque de estudio de la técnica y expresión de movimiento. Publicado en la Revista 

HOLOS, investigación de nivel exploratorio, tipo básica, diseño no experimental 

enfoque cualitativo. La población y muestra estuvo conformado por actores, estudiantes 

de teatro, educadores, terapeutas, etc. la técnica empleada para recolectar datos, como 

la revisión de literatura y el análisis de teorías existentes sobre la expresión corporal, 

permite obtener una comprensión profunda y fundamentada del tema. Los instrumentos 

empleados fueron los cuestionarios o entrevistas semiestructuradas. Arribando a las 

principales conclusiones: la expresión corporal se define como un ámbito de 

conocimiento con características distintivas, que facilita la comunicación y la expresión 

individual más allá del lenguaje verbal. Su relevancia se destaca tanto en el ámbito 

educativo como en la interacción social. Además, se subraya que la expresión corporal 

puede funcionar como una "gramática del cuerpo", permitiendo transmitir rasgos y 

mensajes personales, y promoviendo tanto procesos empáticos como diálogos a través 

del cuerpo. Esto amplía las oportunidades de investigación y aplicación en el campo de 

la comunicación no verbal. 

 

b) Chica (2021) en su informe de tesis cuyo objetivo fue fortalecer las capacidades 

expresivas de los niños de primer grado de EGB mediante la aplicación del teatro de 

sombras, realizado en la Universidad de Cuenca, Ecuador, para obtener el título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación Inicial, enmarcó su investigación bajo un 

enfoque cualitativo y de tipo descriptivo. Se utilizó la técnica de la entrevista a diversos 

docentes, quienes compartieron sus experiencias sobre la implementación de esta 

innovadora técnica pedagógica. La principal conclusión a la que se llegó fue que el 
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teatro de sombras, utilizado como recurso didáctico, tiene un carácter multidisciplinario, 

lo que permite fortalecer tanto las habilidades comunicativas como las expresivas de los 

estudiantes. Además, se elaboró una guía de actividades para su aplicación en otros 

contextos educativos, alineada con las orientaciones pedagógicas del currículo emitidas 

por el Ministerio de Educación. 

 

c) Cola y Rivera (2021) en su tesis cuyo objetivo fue fomentar el desarrollo de la expresión 

corporal en niños de 5 y 6 años mediante actividades relacionadas con el teatro de 

sombras, realizada en la Universidad Central del Ecuador para obtener el título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad profesora parvularia, llevaron a 

cabo un estudio bajo un enfoque cualitativo y de tipo bibliográfico-documental. 

Utilizaron la técnica del fichaje, empleando fichas textuales, bibliográficas y de resumen 

como instrumentos. Los resultados indicaron que los elementos clave para desarrollar 

el teatro de sombras son la pantalla, la luz, una sala oscura y los personajes. A través de 

estos recursos, se facilita en los niños la comunicación a través de su cuerpo, tanto 

mediante la creación de sombras corporales como el manejo de títeres planos, 

constituyendo una estrategia metodológica que, de manera lúdica y motivadora, 

potencia las habilidades relacionadas con su esquema corporal. 

 

d) Ramírez (2018) en su tesis cuyo objetivo fue implementar una propuesta didáctica 

basada en el teatro de sombras para niños del segundo ciclo de Educación Infantil, 

realizada en la Universidad de Valladolid para obtener el grado en Educación Infantil, 

desarrolló una investigación con un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y nivel 

explicativo. Se aplicaron sesiones de aprendizaje y se utilizaron fichas para evaluar la 

efectividad de la metodología empleada en las sesiones de planificación. La principal 

conclusión fue que el empleo del teatro en la educación infantil se implementó de 

manera satisfactoria como una nueva metodología. Considerando que en gran parte de 

la literatura infantil aparecen animales y se narran cuentos y fábulas en sus entornos 

cercanos, se decidió introducir y ampliar las experiencias y conocimientos de los niños 

a través del teatro. Además, se propuso añadir una mayor dosis de imaginación y 

fantasía, yendo más allá de la simple representación. 

 

e) Romero (2018) en su investigación cuyo objetivo fue diagnosticar el nivel de expresión 

corporal en la educación inicial, realizada en la Universidad de Valladolid, España, para 

obtener el grado en Educación Infantil, llevó a cabo un estudio bajo un enfoque 

cualitativo, de tipo exploratorio y con un diseño no experimental. Se emplearon la 
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técnica de la observación y el análisis documental. Los resultados revelan que se debe 

considerar la psicomotricidad como un factor clave en la formación de los niños y niñas, 

ya que potencia su desarrollo, priorizando el juego de manera lúdica y progresiva. 

Además, se recomienda implementar sesiones de expresión corporal basadas en el 

principio pedagógico de la motivación, utilizando dinámicas grupales adecuadas a la 

edad y que resulten atractivas y divertidas para los niños. 

 

A continuación, se cita varios estudios realizados anticipadamente en el contexto nacional: 

 

a) Alvarez y Rojas (2021) realizaron la tesis, con la finalidad de evaluar el grado de 

desarrollo de la expresión corporal en los niños de cinco años pertenecientes a los 

centros educativos N°1584 y N°80819. Asimismo, se plantean objetivos específicos que 

comprenden la identificación del nivel alcanzado en las dimensiones expresiva, 

comunicativa y creativa de la expresión corporal en estos niños. Realizado en la 

Universidad César Vallejo, para lograr obtener el título profesional de Licenciada en 

Educación Inicial. La investigación realizada fue de tipo básico, fundamentada en 

diversos marcos teóricos para profundizar en el problema planteado. El nivel de la 

investigación se clasificó como descriptivo, y el diseño utilizado fue descriptivo-

comparativo. La población de la investigación incluyó a 157 niños y niñas de 5 años 

pertenecientes a los Centros Educativos N° 1584 y N° 80819. Se seleccionó una muestra 

de 62 niños y niñas mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. La técnica 

empleada fue la observación y el instrumento utilizado fue la guía de observación. Los 

resultados de la investigación indicaron que el 73% de los niños de la Institución 

Educativa N°1584 se situaron en el nivel bueno en cuanto a expresión corporal, mientras 

que el 27% restante se ubicó en el nivel regular. En contraste, en la Institución Educativa 

N°80819, el 44% de los niños se encontraron en el nivel regular, el 34% en el nivel malo 

y solo el 22% alcanzaron el nivel bueno. Al comparar los niveles de expresión corporal 

entre ambas instituciones, se observará una diferencia significativa de más de 10 puntos 

porcentuales, lo cual fue corroborado mediante la prueba t (p<0,005). Esto llevó a la 

conclusión de que existen diferencias significativas en el nivel de expresión corporal 

entre los niños de las dos instituciones educativas. La principal conclusión a la que 

arribaron fue identificar que el 73% de los niños de la Institución Educativa N°1584 se 

ubicaron en el nivel bueno en cuanto a expresión corporal. En contraste, en la Institución 

Educativa N°80819, el 44% de los niños se encontraron en el nivel regular, el 34% en 

el nivel malo y solo el 22% alcanzaron el nivel bueno. Estos resultados indican una 
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diferencia significativa en los niveles de expresión corporal entre ambas instituciones. 

Además, en la dimensión de expresividad, el 70% de los niños de la Institución 

Educativa N°1584 se ubicaron en el nivel bueno. En contraste, en la Institución 

Educativa N°80819, el 53% de los niños se situaron en el nivel malo. Esto resalta la 

disparidad en las habilidades de expresión corporal entre los niños de las dos 

instituciones, evidenciando diferencias significativas en sus niveles de expresividad. 

 

b) Briones (2020) realizó una tesis cuyo objetivo fue explorar cómo se manifiesta la 

expresión corporal en niños de 3 años durante el período de aislamiento social en una 

institución educativa en Comas, Perú, en el año 2020. Realizado en la Universidad César 

Vallejo, para obtener el título profesional de Licenciada en Educación Inicial. Este 

estudio se enmarca en una investigación cualitativa, adoptando un diseño 

fenomenológico, en cuanto al nivel, esta investigación es de tipo descriptiva. La 

población de este estudio está formada por 27 niños de 3 años que asisten a una 

institución educativa en el distrito de Comas, Perú. Se utilizó una muestra censal, lo que 

implica que se incluyeron todos los niños de esa edad en la institución, debido a la 

facilidad de acceso a ellos y al número manejable para el análisis. La técnica empleada 

fue la entrevista y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. La 

principal conclusión fue: la mayoría de los niños se vieron afectados por el hecho de 

estar confinados en casa, lo cual limitó su libertad para realizar actividades que 

involucrarán movimiento e interacción con el medio ambiente. Esta situación impactó 

negativamente en su capacidad para expresarse libremente. Así mismo, a pesar de las 

dificultades, los niños lograron desarrollar su motricidad al utilizar sus movimientos 

para expresar lo que sienten, opinan o piensan. Esto indica que, aunque el contexto fue 

desafiante, los niños encontraron formas de comunicarse a través de su cuerpo, 

demostrando su capacidad de adaptación y resiliencia frente a las restricciones 

impuestas por el confinamiento. 

 

c) More (2018) realizó la tesis con el propósito de fomentar habilidades y destrezas 

relacionadas con el conocimiento y control del propio cuerpo en niños y niñas de 3 a 5 

años en Educación Inicial. Realizado en la Universidad San Pedro, para alcanzar el título 

de Licenciada en Educación Inicial. El informe se basa en una investigación de tipo 

cuantitativo, caracterizada por la recolección de datos y la presentación de resultados a 

través de procedimientos estadísticos y diversos instrumentos de medición. Esta 

investigación se clasifica a nivel descriptivo y correlacional. Su diseño no es 
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experimental y transaccional, lo que implica que los datos se recogen en un solo 

momento, permitiendo analizar la incidencia e interrelación de las variables en ese punto 

específico en el tiempo. La investigación se realizó con la población completa de niños 

de 3 años de la Institución Educativa N° 517 de Sullana, que incluye un total de 25 

alumnos. La muestra para el estudio es representativa y está constituida por estos 

mismos 25 niños, lo que significa que se ha trabajado con todos los niños disponibles 

de esa población. La técnica empleada fue la observación; mientras que el instrumento 

aplicado fue la lista de cotejo. Arribó a la principal conclusión: el desarrollo psicomotor 

tiene un impacto significativo en la expresión corporal de los niños de tres años. En el 

estudio, se encontró que el 64% de los niños son capaces de realizar movimientos 

rítmicos y estéticamente dirigidos. Además, un 92% de los niños expresan libremente 

sus experiencias, lo cual es fundamental para su desarrollo en la expresión corporal. 

Además, la implementación de una variedad de ejercicios de psicomotricidad resulta 

crucial para el desarrollo integral del cuerpo de los niños durante las sesiones de 

aprendizaje. Esto no solo mantiene a los niños activos y participativos, sino que también 

favorece su capacidad de expresión corporal. 

 

d) Tataje (2018) llevó a cabo su tesis con el objetivo de evaluar la expresión corporal en 

niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N.º 525 Reyna del Carmen, en Villa 

María del Triunfo. La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, 

con nivel descriptivo y diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 40 

estudiantes, aplicándose la técnica de observación, y el instrumento empleado fue la 

ficha de observación. Los resultados obtenidos muestran que la expresión corporal 

alcanzó un 65%, ubicándose en el nivel de proceso; la dimensión expresiva obtuvo un 

60%, también en el nivel de proceso; mientras que la dimensión comunicativa alcanzó 

un 57.5%, encontrándose igualmente en el nivel de proceso. 

 

e) Troya (2019) realizó una tesis con el propósito de fomentar el crecimiento individual, 

social y comunitario mediante la promoción del bienestar psicológico y físico tanto a 

nivel personal como en las interacciones con los demás, y potenciar el aprendizaje de 

los códigos y significados corporales. Realizado en la Universidad Nacional de Tumbes, 

para lograr el título de Segunda Especialidad Profesional de Educación Inicial. Esta 

investigación es de tipo básica, nivel descriptivo, diseño no experimental enmarcado 

dentro del enfoque cuantitativo; las técnicas empleadas fueron: la encuesta, entrevista y 

observación. Arribó a la principal conclusión: la expresión corporal contribuye a que 
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los niños formen su propia identidad y desarrollen una imagen positiva de sí mismos, lo 

cual es esencial para su autoestima y autoconocimiento. Además, mediante la expresión 

corporal, los niños establecen relaciones sociales más gratificantes, aprendiendo a 

reconocer y valorar las emociones y sentimientos de los demás, lo que favorece una 

convivencia armoniosa y una resolución de conflictos más efectiva. Finalmente, la 

expresión corporal está vinculada con otras manifestaciones artísticas, como la música 

y el teatro, lo que enriquece la experiencia educativa y permite a los niños explorar 

diversas formas de comunicación y expresión. 

 

A continuación, se cita varios estudios realizados anticipadamente en el contexto local: 

 

a) Contreras y Ríos (2024) realizaron la tesis con la finalidad de analizar el impacto del 

teatro de sombras en la capacidad de atención de los niños de tres años de la Institución 

Educativa Inicial N° 94 Cuna - Jardín Pachachaca "Virgen de la Estrella" en Abancay. 

Realizado en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, para optar el 

título de Licenciada en Educación Inicial Intercultural Bilingüe: Primera y Segunda 

Infancia. Investigación de tipo aplicada, nivel explicativa y diseño pre experimental de 

corte transversal. La población de la investigación está constituida por un total de 73 

niños de la Institución Educativa Inicial N° 94 Cuna - Jardín Pachachaca "Virgen de la 

Estrella" en Abancay. La muestra seleccionada para la investigación consta de 25 niños 

y niñas de 3 años, pertenecientes específicamente al aula Las abejitas responsables. La 

técnica empleada fue la observación y el instrumento aplicado fue la lista de cotejo. La 

principal conclusión a la que arribaron fue: la incorporación del teatro de sombras como 

una herramienta educativa ha mostrado resultados favorables en la capacidad de 

atención de los niños. Durante las actividades, se notó un incremento en su interés y en 

su habilidad para mantener la atención, lo que indica que esta metodología es eficaz 

para mejorar la concentración en el entorno escolar. Así mismo, el estudio reveló 

mejoras notables en diversos aspectos de la atención, como la atención selectiva, 

dividida y sostenida. Esto sugiere que el teatro de sombras no solo logra captar la 

atención de los niños, sino que también favorece su desarrollo cognitivo y social. 

 

b) Ccoscco y Torres (2023) realizaron la tesis cuyo propósito fue explorar cómo la 

implementación de talleres de teatro andino puede potenciar las habilidades de 

expresión corporal en los niños de la Institución Educativa Inicial N° 103 Aymas, 

ubicada en Abancay. Este proyecto se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo y tiene 
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como finalidad medir el impacto de dichos talleres en el desarrollo expresivo de los 

niños que forman parte del programa. Realizado en la Universidad Nacional Micaela 

Bastidas de Apurímac, para optar el título de Licenciada en Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe: Primera y Segunda Infancia. Respecto a la metodología, este 

estudio es de tipo aplicada, nivel explicativo con un diseño pre experimental. La 

investigación, se enfoca en una población de 51 niños que asisten al jardín de infancia 

en el sector de Aymas, Abancay. Para llevar a cabo la investigación, se ha seleccionado 

una muestra que consiste en un subconjunto de la población total, específicamente 15 

niños de cuatro años. La técnica empleada fue la observación; mientras que el 

instrumento fue la ficha de evaluación. Los talleres de teatro andino se han demostrado 

como un tratamiento adecuado que influye significativamente en los niveles de logro de 

la expresión corporal de los niños de cuatro años. Arribando a las principales 

conclusiones: el análisis estadístico indica que el valor p es menor de 0.001, lo que 

respalda de manera sólida la efectividad de la intervención. Asimismo, de los 15 niños 

que participaron en los talleres, 14 demostraron una mejora en su desempeño en la 

expresión corporal. En contraste, solo un niño, que no creció de manera regular, no 

mostró cambios. Estos resultados sugieren que la asistencia constante y la participación 

activa son fundamentales para el éxito de la intervención. 

 

c) Huamani y Ccoscco (2020) realizaron la tesis con el objetivo de analizar cómo la 

participación en talleres de danza folclórica contribuye al desarrollo de la expresión 

corporal en niños de cuatro años de edad en la Institución Educativa Inicial N° 03 

Micaela Bastidas Puyucahua. Realizado en la Universidad Nacional Micaela Bastidas 

de Apurímac, para optar el título de Licenciada en Educación Inicial Intercultural 

Bilingüe: Primera y Segunda Infancia. Este estudio es de tipo aplicado, nivel 

experimental, con un diseño cuasi experimental. La investigación se centró en una 

población de 130 niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 03 Micaela 

Bastidas Puyucahua, ubicada en Abancay. Se seleccionó una muestra intencional o por 

conveniencia, compuesta por 22 niños y niñas de cuatro años pertenecientes al aula Los 

puntuales. La técnica empleada fue la observación, mientras que se aplicó la lista de 

cotejo como instrumento. Se concluyó que el taller de danza folclórica tiene un impacto 

positivo en el desarrollo de la expresión corporal en niños de cuatro años de la IEI N° 

03 Micaela Bastidas Puyucahua. Esto se refleja en el hecho de que el 68% de los niños 

que inicialmente se encontraban en un nivel básico pasaron a un nivel avanzado en un 

63% después de la intervención. Además, el valor de p obtenido fue de 0.00, que es 
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significativamente menor al nivel de significancia de 0.05, lo que demuestra un alto 

nivel de confianza en los resultados. 

 

3.2 Marco teórico 

3.2.1 Teatro de sombras 

El teatro, “es una rama de las artes escénicas, que consiste en la representación de 

historias frente al público, usando para estos fines el habla, gestos, mímica, danza, 

música entre otros elementos” (Reina, 2009, p. 1). El teatro es una herramienta de 

expresión que permite a los niños conectarse con el arte. En el escenario, asume 

diferentes roles para presentar su obra al público. Para ello, emplea la voz, 

expresiones faciales, danza, música y escenografía, entre otros elementos. 

 

El teatro infantil es una valiosa estrategia pedagógica para los niños pequeños. No 

solo sirve como entretenimiento, sino que también estimula el desarrollo de su 

expresión verbal y corporal, mejora su capacidad de memoria y fomenta su agilidad 

mental, entre otros beneficios. Benítez (2011) afirma que “El teatro infantil es la 

representación de una obra, cuento o historia, gracias a unos personajes que 

comparten vivencias y experiencias de su vida” (p. 2). El teatro permite a los niños y 

niñas desarrollar de manera efectiva sus diversas formas de expresión, ya sean 

verbales, gestuales o corporales. 

 

El arte no debería ser considerado como un elemento separado en el entorno 

educativo. En cambio, deberías crear un ambiente agradable y lleno de creatividad, 

donde los niños aprendan constantemente a través de su capacidad de crear (Angoloti, 

1990). El autor sugiere que los docentes en las escuelas deben ser conscientes de la 

importancia de no desaprovechar las oportunidades para fomentar las capacidades 

expresivas de los estudiantes a través de la educación artística. Esta forma de 

educación abarca diversos lenguajes que enriquecen las habilidades expresivas de 

cada niño. Además, plantea una serie de objetivos que todos los maestros deben 

perseguir, como el desarrollo de la creatividad; el aprendizaje de códigos específicos 

permite que a los niños se expresen de múltiples maneras; y la integración de 

diferentes formas de expresión, incluyendo el lenguaje verbal (tanto oral como 

escrito), el lenguaje icónico (como el uso de muñecos, dibujos y pinturas) y el 

lenguaje corporal y gestual. Todo ello con el propósito de desarrollar de manera 
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integral la capacidad expresiva de los alumnos durante su tiempo en la escuela 

(Chica, 2021). 

 

El teatro de sombras es una técnica que consiste en presentar una obra utilizando 

sombras proyectadas en una pantalla blanca. Detrás de esta pantalla se coloca una 

fuente de luz, que puede ser un celular o un proyector. Las sombras se crean con las 

manos o el cuerpo y la obra se presenta en una sala oscura para mejorar el efecto 

visual (Cola y Rivera, 2021). 

 

El teatro de sombras: 

 

Es un recurso sumamente valioso para fomentar la capacidad expresiva en los 

estudiantes. Este método no solo mejora la expresividad, sino que también 

permite abordar otros aspectos fundamentales de la psicomotricidad y del 

currículo oficial de educación infantil, tales como el conocimiento del 

esquema corporal, la percepción y estructuración espacio-temporal, y la 

expresión verbal (Pallarés et al., 2014, p. 11). 

 

En el teatro de sombras, es posible representar diversas obras utilizando figuras 

humanas, manos, siluetas o marionetas. Estas figuras se colocan detrás de una 

pantalla o telón blanco, mientras una fuente de luz proyecta sus sombras, generando 

efectos visuales distintivos y cautivadores (Chica, 2021). 

 

El teatro de sombras ha mantenido una dimensión mágico religiosa desde sus 

orígenes en antiguas civilizaciones como la China. Esta forma de teatro se ha 

expandido a lo largo del tiempo, llegando hasta Oriente Próximo, Europa e incluso 

América (Roy, 2017). 

 

La UNESCO (2011) afirma que el teatro de sombras es una forma de arte que emplea 

siluetas coloridas de personajes, elaboradas en cuero o papel, y se acompaña de 

música y canciones. Los marionetistas manipulan estas figuras con varillas, creando 

así la ilusión de imágenes en movimiento que se proyectan sobre una pantalla 

translúcida iluminada desde atrás. Los artistas expertos en esta disciplina pueden 

interpretar una amplia variedad de piezas tradicionales, que se han transmitido de 

manera oral o se encuentran en textos escritos. Estos profesionales dominan 
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habilidades específicas, como el canto improvisado y en falsete, la manipulación 

simultánea de varias marionetas y la ejecución de diversos instrumentos musicales. 

Además, muchos de ellos son capaces de fabricar marionetas con entre doce y 

veinticuatro articulaciones móviles.  

 

El teatro de sombras no solo entretiene, sino que también sirve como un medio para 

transmitir información sobre la historia cultural, las creencias sociales, las tradiciones 

orales y las costumbres. A través de este arte, se difunden conocimientos, se 

promueven valores culturales y se ofrece diversión, especialmente a los jóvenes de 

las comunidades (UNESCO, 2011).  

 

Este género teatral se caracteriza por el uso de siluetas pintorescas de personajes, 

hechas de cuero o papel, y se acompaña de música y canciones. Los marionetistas 

manipulan estas figuras con varillas, creando la ilusión de imágenes en movimiento 

que se proyectan sobre una pantalla de tejido translúcido, iluminada desde atrás. Las 

habilidades necesarias para este arte se transmiten dentro de las familias y compañías 

teatrales, así como de maestros a alumnos (UNESCO, 2011). 

 

En la etapa de la educación inicial, se otorga gran importancia al conocimiento que 

los niños van adquiriendo sobre su propio cuerpo y las habilidades motrices que 

desarrollan. Existe, de hecho, un área específica, dedicada al conocimiento de sí 

mismos. No hay nada más fascinante y mágico que despierte la curiosidad de los 

niños que una sombra. El teatro de sombras es un excelente vehículo expresivo y 

narrativo para ellos, permitiéndoles explorar y comprender mejor su propio cuerpo y 

sus capacidades motrices mientras se divierten y aprenden (Roy, 2017). 

 

Las sombras corporales son las primeras sombras que los niños descubren, presentes 

desde el momento en que nacen. Durante la etapa de Educación Infantil, es 

conveniente que el alumno se familiarice con las sombras y aprenda a dominarlas. 

Los niños pueden observar que los objetos proyectados casi nunca coinciden con su 

tamaño real, y que la distancia entre el objeto y la fuente de luz afecta el tamaño de 

la sombra. Se pueden realizar juegos para que los niños identifiquen las sombras de 

frente y de perfil de sí mismos, entre otras actividades. En definitiva, hay una 

infinidad de aspectos que se pueden trabajar con las sombras, resultando muy 

interesantes y fomentando la motivación en los niños (Roy, 2017). 
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Los profesores deberían incluir esta actividad en sus planificaciones, ya que ofrece 

una forma divertida de presentar las lecciones a los niños y niñas, facilitando su 

aprendizaje y atendiendo sus gustos, intereses y necesidades. El teatro de sombras es 

una herramienta efectiva para trabajar la expresión, la comunicación y el desarrollo 

del lenguaje, además de promover la interacción social. Asimismo, fomenta valores 

como la igualdad, la solidaridad, el respeto y la cooperación (Cola y Rivera, 2021). 

 

Medinaceli (2019) sugiere que es fundamental ofrecer a los niños un entorno en el 

que se utilice el teatro de sombras, ya que este contribuye de manera positiva al 

desarrollo de sus habilidades expresivas y comunicativas. 

 

3.2.1.1 Dimensiones del teatro de sombras  

Para lograr una representación efectiva en el teatro, es fundamental 

comprender y dominar las técnicas y los elementos clave para utilizar 

adecuadamente el espacio en el que se desarrollarán las actividades. A 

continuación, se detalla cada uno de los elementos a considerar en el teatro 

de sombras, según García (2009): 

 

La pantalla: esta herramienta es esencial para proyectar las sombras de 

manera efectiva. Se puede utilizar una sábana grande y blanca de algodón, 

o una pantalla de tamaño similar a la de un pequeño teatro de marionetas. 

La elección del tipo de pantalla dependerá del espacio donde se llevará al 

cabo la representación. Por ejemplo, se puede optar por un lugar elevado 

que permita proyectar sombras de todo el cuerpo, o bien, se pueden usar 

bastidores pequeños de madera para mostrar figuras con títulos pequeños. 

 

Fuentes de iluminación: para proyectar sombras de manera adecuada, se 

pueden utilizar proyectores, haces de luz o lámparas flexibles, siempre que 

tengan una intensidad luminosa de al menos 100 vatios. En el contexto 

teatral, es posible emplear luces de colores o filtros que se coloquen frente 

a la fuente principal de luz. Además, se pueden utilizar otros materiales 

como papel celofán, diferentes tipos de bombillas, linternas y cartulinas 

negras para crear efectos variados. 
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Sonidos y efectos: para lograr una experiencia teatral impactante, es crucial 

preparar los efectos especiales de sonido que acompañarán la obra. Estos 

efectos deben estar cuidadosamente sincronizados con el guion y las 

interpretaciones de los personajes para transmitir la emoción y la atmósfera 

deseada. 

 

Efectos especiales: es fundamental incorporar elementos específicos como 

los sonidos de animales, locomotoras y ruidos naturales como el viento, los 

truenos y la lluvia. Estos efectos deben ser seleccionados y diseñados de 

manera creativa, según las necesidades y la visión de cada obra, para captar 

y mantener la atención del público. La elección de estos sonidos permite 

añadir una dimensión única y personalizada a la representación. 

 

Siluetas: para crear figuras que se proyectarán detrás del telón, es esencial 

utilizar material negro para obtener sombras adecuadas. La autora sugiere 

que, especialmente cuando se trabaja con niños, sean ellos mismos quienes 

recortan sus figuras o utilizan un punzón, dependiendo de su edad. Estas 

siluetas pueden ser posteriormente decoradas con colores para destacar 

características como la boca y los ojos de los personajes. Además, es 

importante montar las siluetas en alambres u otros materiales rígidos para 

asegurar que estén firmemente sujetas y sean fáciles de manipular. 

 

Según, Seves (2018) las figuras corporales son aquellas que exigen un 

mayor esfuerzo para ser representadas en el escenario, ya que involucran el 

movimiento del cuerpo. El autor clasifica estas figuras en dos categorías 

principales: 

 

Las figuras o siluetas planas: son comunes en el teatro de sombras y 

permiten una fácil identificación de los personajes. Hay cuatro tipos 

principales: 

 

• Silueta negra: hechas de cartulina, cartón o madera, estas figuras ofrecen 

una sombra completa sin perforaciones, destacándose por la expresividad 

de sus contornos. 
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• Silueta con perforaciones: combinan sombras negras con luz que 

atraviesa las perforaciones, utilizando materiales como celofán para 

proyectar colores, o puntillas y gasas para efectos semitransparentes. 

• Silueta transparente: realizadas con plástico rígido o acetatos, estas 

figuras se colorean para producir sombras luminosas y vívidas. 

• Figuras móviles: incorporan articulaciones y elementos móviles como 

cuerdas o hilos, añadiendo dinamismo y mayor expresividad a las 

siluetas. 

 

Figuras corporales: estas se crean utilizando nuestro propio cuerpo. 

Requieren más esfuerzo que las figuras planas, ya que combinan diversos 

elementos. Se pueden clasificar en dos tipos: 

 

• Sombras con manos: estas proyecciones, también conocidas como 

sombras chinas, son muy populares y se utilizan frecuentemente para 

crear formas de animales. 

• Sombras con todo el cuerpo: en este tipo de sombras se emplea el 

movimiento de todo el cuerpo para crear las proyecciones deseadas. 

Además, se pueden utilizar disfraces, títulos y otros elementos que 

complementan y enriquecen la actuación del actor. 

 

Estos elementos fundamentales del teatro de sombras resultan muy 

atractivos para los niños y son fáciles de realizar, ya que los materiales 

necesarios son accesibles y sencillos de crear. No obstante, es importante 

destacar que también se puede incorporar el uso del cuerpo en escena, lo 

cual contribuye a desarrollar diversas capacidades expresivas en los 

estudiantes. Comprender los componentes utilizados en el teatro de sombras 

es valioso para fomentar un aprendizaje significativo que enriquece a los 

niños, proporcionándoles variadas experiencias artísticas, comunicativas y 

expresivas (Chica, 2021). 

 

3.2.1.2 Teorías que sustentan el teatro de sombras 

El teatro de sombras se ha desarrollado apoyándose en múltiples teorías 

provenientes de disciplinas como el arte, la comunicación, la psicología y la 

antropología. Estas teorías nos permiten comprender tanto la durabilidad de 
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esta forma de teatro a lo largo del tiempo como su continua evolución. A 

continuación, se detallan algunas de las teorías más significativas: 

 

a) Teoría de las inteligencias múltiples:  

Planteado por Gardner (1983, como se citó en Ernst, 2001) quien define 

inteligencia “como una habilidad para resolver un problema o producir 

un producto valorado en por lo menos un contexto cultural” (p. 323). 

 

Howard Gardner desafió el concepto tradicional de inteligencia, 

redefiniéndolo para abarcar una amplia gama de habilidades humanas. 

De acuerdo con su visión, casi todos podemos identificar la creatividad 

en la música y las artes visuales, las increíbles destrezas físicas, el 

liderazgo y la capacidad para trabajar en equipo. Sin embargo, agrupar 

todas estas capacidades bajo la misma categoría de inteligencia es una 

decisión audaz y controvertida. Históricamente, el término 

"inteligencia" se ha reservado casi exclusivamente para habilidades 

relacionadas con el lenguaje y las matemáticas. Otras capacidades 

humanas, a menudo etiquetadas como talentos, habilidades, 

competencias, destrezas o ingenio en diferentes áreas, no han sido 

tradicionalmente reconocidas como formas de inteligencia (Macías, 

2002). 

 

Cada tipo de inteligencia representa una habilidad que funciona según 

sus propios métodos, sistemas y reglas, teniendo también sus 

fundamentos biológicos específicos. Teóricamente, este es el criterio 

esencial para determinar si una capacidad puede ser considerada una 

forma de inteligencia (Macías, 2002). 

 

Algunas de las inteligencias que Gardner plantea que guardan estrecha 

relación con el teatro de sombras son: 

 

• Inteligencia cinestésica corporal. “Esta inteligencia se refiere a la 

habilidad de utilizar el cuerpo de manera efectiva para realizar 

movimientos dentro del espacio físico y la destreza para manipular 

objetos con precisión” (Macías, 2002, p. 34). En los primeros años 
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de vida, los niños están en una etapa mágica de descubrimiento 

constante del mundo que los rodea, explorando a través de sus 

sentidos y movimientos. La inteligencia cinestésica corporal se 

manifiesta en momentos tan naturales y alegres como el juego libre, 

el baile, el teatro, las manualidades y los deportes. Estas actividades 

no solo les permiten crecer esencialmente de forma saludable, sino 

que también desarrollan habilidades importantes como la 

coordinación, el equilibrio, la expresión corporal y la conciencia del 

espacio.  

 

Es esencial que las maestras en el nivel inicial reconozcan y aprecien 

la inteligencia cinestésico corporal como una parte vital del 

desarrollo infantil. Cuando se incorporan diversas actividades físicas 

en el currículo, el aprendizaje se vuelve más dinámico y atractivo 

para los niños. La educación física, el arte, la música y el teatro no 

solo deben ser componentes centrales del programa educativo, sino 

también herramientas para cultivar la inteligencia cinestésica y otras 

habilidades cognitivas y socioemocionales. 

 

• Inteligencia interpersonal. “Capacidad para relacionarse y 

colaborar de manera efectiva con los demás, mostrando empatía y 

comprensión, así como entendiendo sus motivaciones y objetivos” 

(Ernst, 2001, p. 326). En los primeros años de vida, los niños 

comienzan a tener más interacciones con sus compañeros y adultos 

fuera de su círculo familiar, lo que resulta fundamental para 

desarrollar su inteligencia interpersonal. Esta habilidad se refleja en 

la capacidad de los niños para formar amistades, trabajar en equipo 

y entender las emociones y puntos de vista de los demás.  

 

El desarrollo de la inteligencia interpersonal en la educación inicial 

tiene un impacto muy significativo. Los niños que cultivan buenas 

habilidades interpersonales tienden a llevarse mejor con sus 

compañeros y maestros, lo que crea un ambiente de aprendizaje más 

amigable y cooperativo. Además, estas habilidades son esenciales 

para su bienestar emocional y éxito académico a largo plazo.  
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Es vital que las maestras de educación inicial, reconozcan la 

importancia de la inteligencia interpersonal e incorporen actividades 

que la fomenten en sus prácticas diarias. Crear un ambiente en el 

aula que promueva la cooperación, la empatía y la comunicación 

abierta es clave. Los maestros pueden lograr esto mediante 

actividades grupales, juegos de roles y discusiones que animen a los 

niños a expresar sus sentimientos y escuchar a los demás.  

 

El arte también juega un papel crucial en el desarrollo de la 

inteligencia interpersonal. A través del teatro, la música y las artes 

visuales, los niños pueden explorar y expresar sus emociones, 

comprender diferentes perspectivas y colaborar en proyectos. Estas 

experiencias no solo enriquecen su desarrollo artístico, sino que 

también fortalecen sus habilidades sociales y emocionales.  

 

Además, es fundamental que las docentes modelen comportamientos 

interpersonales positivos. La manera en que los maestros se 

relacionan con los niños y entre ellos mismos establece un ejemplo 

poderoso. Mostrar empatía, resolver conflictos de manera 

constructiva y crear un ambiente de respeto y apoyo mutuo ayudará 

a los niños a internalizar estos valores. 

 

• Inteligencia intrapersonal. “Capacidad de autoanalizarse, 

reflexionar y contemplar en silencio las propias acciones y 

sentimientos más profundos, permitiendo un conocimiento profundo 

de uno mismo” (Ernst, 2001, p. 326). En los primeros años de vida, 

los niños comienzan a desarrollar una conciencia de sí mismos ya 

reconocer sus propias emociones. La inteligencia intrapersonal se 

muestra en su habilidad para identificar y expresar lo que sienten, 

reflexionar sobre lo que han vivido y entender sus propias 

necesidades y deseos. Fomentar esta inteligencia desde una edad 

temprana es fundamental y tiene grandes beneficios educativos. El 

desarrollo de la inteligencia intrapersonal es clave para el bienestar 

emocional de los niños. Aquellos que poseen una buena inteligencia 

intrapersonal tienden a ser más conscientes de sus emociones y, por 
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lo tanto, son mejores para gestionarlas. Esto no solo les ayuda a 

superar desafíos y frustraciones, sino que también les permite 

disfrutar más plenamente de sus experiencias positivas. 

 

El arte, en todas sus formas, es una increíble herramienta para ayudar 

a los niños a desarrollar su inteligencia intrapersonal. A través del 

dibujo, la pintura, la música y el teatro, los niños tienen la 

oportunidad de explorar y expresar sus emociones de manera segura 

y creativa. Estas actividades no solo les ayudan a conocerse mejor a 

sí mismos, sino que también les ofrecen maneras de procesar y 

comunicar lo que sienten. 

 

b) Teoría del movimiento 

Planteado por Baltazar Medina, al diferenciar el movimiento voluntario 

y el movimiento automatizado. 

 

Medina (1980) afirma que:  

 

Los movimientos voluntarios, que suelen ser complejos, se 

forman a partir de la combinación de movimientos básicos en el 

tiempo y el espacio. El inicio de cualquier movimiento 

voluntario proviene de una representación mental del mismo, es 

decir, de una imagen motora que se crea previamente en la 

corteza cerebral. En esencia, un movimiento voluntario es una 

imagen motora que se convierte en un movimiento real (p. 1). 

 

La corteza cerebral desempeña un papel crucial en la formación, 

desarrollo y control de los movimientos voluntarios, mediante un 

complejo proceso de coordinación. Este proceso se inicia con la 

recepción de estímulos internos y externos por parte de la corteza 

cerebral. Estos estímulos se integran a través de vías asociativas en el 

sistema nervioso superior, creando una conexión temporal entre 

diversos receptores y el segmento central del analizador motor. Por lo 

tanto, un acto voluntario no está determinado únicamente por estímulos 

directos, sino por la actividad conjunta de la corteza cerebral, donde 
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cada estímulo contribuye de manera específica al funcionamiento del 

sistema en su totalidad (Medina, 1980). 

 

Respecto a los movimientos automáticos, Medina (1980) afirma que: 

“representan la mayor parte de la actividad motora del hombre. Se 

realizan mediante la repetición de movimientos nuevos y aparecen en 

la medida en que quedan fijados sus elementos componentes” (p. 2). 

 

La automatización de los movimientos se produce en la corteza 

cerebral, incluso cuando esta se encuentra en un estado de baja 

excitación. Durante esta fase, las acciones motoras son controladas de 

manera voluntaria. La conciencia de estos movimientos reaparece 

cuando los centros nerviosos alcanzan un nivel óptimo de excitación, 

algo que puede ocurrir esporádicamente durante el proceso de 

automatización. Por ejemplo, un deportista que realiza un ejercicio de 

forma automática puede ajustar su técnica conscientemente cuando lo 

necesite. Es importante señalar que tanto el inicio como el final de los 

movimientos automáticos son controlados voluntariamente. Si durante 

una actividad automática se presentan estímulos que interrumpen el 

desarrollo normal de los movimientos, la conciencia interviene para 

gestionar la nueva situación. 

 

Respecto a lo planteado, en la teoría del movimiento de Baltazar 

Medina, esta sigue siendo relevante y valiosa en la educación inicial. 

Su enfoque holístico reconoce que el desarrollo motor no puede ser 

aislado del desarrollo cognitivo, emocional y social. Al integrar el 

movimiento en el currículo de manera lúdica y creativa, las maestras 

pueden promover un aprendizaje más significativo y completo. 

 

En la práctica pedagógica, esto implica diseñar actividades que no solo 

desafíen las habilidades motoras de los niños, sino que también 

estimulen su imaginación y capacidad de resolver problemas. 

Finalmente, el enfoque de Medina nos recuerda la importancia de crear 

entornos enriquecidos y seguros que inviten a los niños a moverse, 

explorar y aprender. El movimiento, visto a través de su teoría, se 
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convierte en un pilar fundamental para el desarrollo integral de los niños 

en la educación inicial. 

 

3.2.2 Expresión corporal 

La expresión corporal se ha desarrollado como una disciplina emergente y 

multifacética, influenciada por diversos campos como las artes escénicas (teatro, 

danza, mimo), la actividad física, la psicología, la semiótica, la pedagogía y la 

filosofía. Por esta razón, muchos expertos han identificado distintas perspectivas en 

el uso de la Expresión Corporal (Le Baron, 1982), (Vázquez, 1989), (Villada, 1997). 

 

Monfort (2002) se ha dedicado a describir las diversas interpretaciones de la 

expresión corporal, basadas en los distintos paradigmas reconocidos en el ámbito 

educativo: el enfoque tecnológico, el enfoque interaccionista-simbólico y el enfoque 

crítico. 

 

A lo largo de la historia, la expresión corporal ha sido tratado desde diferentes 

perspectivas, según sus objetivos y su ámbito de aplicación. A continuación, se hace 

mención a cada una de las orientaciones: 

 

Orientación social: también conocida como enfoque filosófico y de Ciencias Sociales 

(Pelegrín, 1996). Esta orientación se fundamenta en investigaciones sobre el gesto, 

llevadas a cabo desde la perspectiva de la Antropología, a incluir una variedad de 

grupos étnicos y culturales (Mauss, 1971); en los estudios sobre la Semiótica (Hall, 

1973) y en general, en el ámbito de los estudios sobre la comunicación no verbal, a 

partir de los años cincuenta se sistematiza el análisis del gesto, dando lugar al 

surgimiento de la Kinésica, una disciplina dedicada a investigar los patrones de 

comportamiento en la comunicación no verbal (Birdwhistel, 1979) y la Proxemia, 

que se enfoca en el estudio del espacio personal en la comunicación humana (Hall, 

1973). La expresión corporal, desde esta orientación, se conceptualiza como un 

lenguaje codificado que se considera un medio de desarrollo tanto en el ámbito 

individual como colectivo. Esta resalta visión la importancia de los gestos, posturas 

y movimientos del cuerpo como formas de comunicación que trascienden las barreras 

verbales y culturales, facilitando la interacción y el entendimiento entre las personas. 
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Orientación psicológica terapéutica: en esta orientación, la expresión corporal se 

vincula estrechamente con diversas terapias psico corporales, tales como el 

psicodrama, la bioenergética, la biodanza, la eutonía, la técnica feldenkrais, la danza, 

movimiento y terapia, entre otras. A través de esta concepción de la expresión 

corporal, el individuo puede acceder al conocimiento de sí mismo mediante el 

contacto, el movimiento y la palabra, utilizando estos medios terapéuticos para 

abordar y recuperar tanto dolencias físicas como psicológicas. Esta orientación se 

centra principalmente en expresar lo que reside en el interior a través del movimiento, 

las actitudes, y las relaciones con los demás y con el espacio circundante. El terapeuta 

actúa como guía en el camino hacia el autoconocimiento, pudiendo optar por 

interpretar o no lo que va ocurriendo durante el proceso. La propuesta fundamental 

es la integración de la unidad cuerpo-mente, trabajando con la exteriorización de 

emociones, la reflexión, la canalización de energía o la relajación de tensiones, 

utilizando el cuerpo como el vehículo principal de este proceso terapéutico. El 

pionero en emplear técnicas corporales en psicoterapia, inspirado por Wilhelm Reich, 

fue el psicoanalista Jacob Levy Moreno. En la década de los años veinte, Moreno 

desarrolló una técnica que denominó "Psicodrama", en la que se conjuga la palabra 

con la postura y el gesto del paciente-actor. Esta metodología permite a los individuos 

explorar y expresar sus emociones y conflictos internos a través de la dramatización 

y el juego de roles, facilitando así una comprensión más profunda de sí mismos y la 

posibilidad de resolver problemas emocionales y psicológicos. La combinación de la 

expresión verbal y corporal en el Psicodrama ofrece un enfoque integral que 

promueve el autoconocimiento y la sanación (Ruano et al., 2006). 

 

Orientación escénico artística: en la orientación escénico-artística, la expresión 

corporal se emplea en diversas formas de arte como la danza, el mimo, el teatro y el 

circo, con el objetivo de crear una estética basada en el dominio y control del 

movimiento. Se destaca especialmente la importancia de la habilidad para expresarse 

y comunicarse, una destreza que involucra tanto al intérprete como al espectador. 

Según Motos (1983) la expresión corporal, se aplica con un enfoque técnico, con el 

objetivo de que el actor desarrolle un dominio y control excepcionales sobre sus 

movimientos, gestos y posturas, facilitando así la representación precisa de cualquier 

acción que desee interpretar. 
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El mimo, reconocido como el lenguaje del gesto por excelencia, también se basa en 

el uso del cuerpo para alcanzar un movimiento expresivo. Este arte escénico permite 

a sus intérpretes dramatizar situaciones reales o imaginarias de manera comprensible 

para el público, dando vida a sus sensaciones, emociones y pensamientos a través de 

acciones, actitudes, gestos y posturas (Ruano et al., 2006). 

 

En la orientación filosófica metafísica: la expresión corporal se considera una 

experiencia que trasciende lo puramente físico, permitiéndonos conectar con los 

orígenes o con lo trascendental. A través de este enfoque, se busca superar las 

limitaciones de la finitud y alcanzar una dimensión más profunda de la existencia. 

(Le Baron, 1982). La autora sostiene que, en esta orientación, se utiliza el cuerpo 

como un vehículo para acceder a ese "más allá de lo físico". Se emplean técnicas y 

filosofías orientales, como la biodanza, el yoga y la meditación, que facilitan una 

fusión con el universo y una unión entre cuerpo y espíritu. En este enfoque, la 

expresión corporal se convierte en un medio para el desarrollo espiritual. 

 

Orientación pedagógico educativa: se aborda el movimiento desde dos perspectivas 

clave: se enfoca tanto en la toma de conciencia y la vivencia personal, como en la 

comunicación e interrelación grupal en situaciones experimentales (Pelegrín, 1996).  

 

La expresión corporal se integra en diversas áreas curriculares de enseñanza y, en 

ocasiones, sus contenidos se encuentran presentes en otras materias como música o 

lengua. Además, esta orientación se aplica también en la enseñanza no formal, 

utilizándose como actividad recreativa o de tiempo libre en centros de la tercera edad, 

centros deportivos, culturales y gimnasios (Ruano et al., 2006). 

 

La expresión corporal, se destaca dentro de esta orientación educativa debido a su 

capacidad para fomentar el desarrollo de habilidades esenciales como la creatividad, 

la espontaneidad, el autoconocimiento y la autonomía. Esta disciplina contribuye 

significativamente al crecimiento emocional de los estudiantes, promoviendo su 

desarrollo psicofísico y aumentando su sensibilidad, lo que les permite percibir de 

manera más efectiva los estímulos tanto internos como externos y, en consecuencia, 

mejorar su capacidad de expresión. Además, la práctica de la expresión corporal 

ayuda a los estudiantes a ganar confianza en sí mismos a través de la afirmación 

corporal. Asimismo, esta disciplina ofrece la oportunidad de disfrutar del 
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movimiento, subrayando su función hedonista cuando se aplica desde una 

perspectiva educativa (Ruano et al., 2006). 

 

3.2.2.1 Importancia de la expresión corporal 

El investigador, Alegre (2002) explica que la expresión corporal es una 

forma de lenguaje intrínseca al cuerpo, que se utiliza de manera consciente 

para comunicar y representar ideas. Asimismo, Alegre resalta que esta 

modalidad de expresión no solo precede al lenguaje hablado, sino que 

también sienta las bases para su desarrollo posterior. 

 

Cáceres (2010) sostiene que la esencia de la expresión corporal se encuentra 

en el conocimiento y control del propio cuerpo, lo cual es fundamental para 

que los niños desarrollen un sentido de sí mismos. Esta habilidad no solo les 

permite gestionar mejor sus propios movimientos, sino que también les 

brinda las herramientas necesarias para interactuar eficazmente con el 

entorno. Como resultado, se fomenta tanto el desarrollo de su identidad 

personal como su autonomía. 

 

Pateti (2007) sostiene que la forma en que los niños experimentan y usan su 

cuerpo está influenciada por siete factores clave: el entorno social en el que 

crecen, su sentido de libertad, la importancia que se le da al juego, su 

desarrollo motor, la formación de los profesores, la educación física y los 

métodos de enseñanza empleados. Para Pateti, una experiencia corporal 

saludable surge de la colaboración de todos estos agentes educativos. 

 

La expresión corporal juega un papel crucial en la vida de los niños, ya que 

les brinda una forma natural de comunicarse y expresarse desde muy 

pequeños, incluso antes de que puedan hablar con fluidez. Mediante el 

movimiento y los gestos, los niños tienen la capacidad de mostrar sus 

emociones, pensamientos y deseos, lo que es fundamental para su bienestar 

emocional y para construir su identidad. Además, la expresión corporal 

ayuda a desarrollar sus habilidades motoras, mejorando su coordinación, 

equilibrio y conciencia de su propio cuerpo. 
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3.2.2.2 Dimensiones de la expresión corporal 

“La expresión corporal dentro de la orientación pedagógico educativa, busca 

que a través del cuerpo y el movimiento el alumno/a desarrolle sus 

capacidades expresivas, comunicativas, creativas y de relación” (Ruano 

et al., 2006, p. 30). 

 

Dimensión expresiva: 

La dimensión expresiva se refiere a la capacidad de reconocer y explorar 

todas las posibilidades que ofrece el movimiento. Esto incluye tanto los 

fundamentos técnicos como los elementos expresivos de la expresión 

corporal, tales como el uso del espacio, el tiempo y la intensidad, así como 

el antagonismo muscular (Laban, 1987, como se citó en Gómez, 2006). En 

esta dimensión también se considera la voz como una parte integral del 

cuerpo y la extensión del cuerpo a través de objetos. 

 

Learreta et al. (2009) afirman que expresar algo significa sacar a la luz lo 

que llevamos dentro; de esta manera, podemos pensar que cada acción de 

una persona refleja su mundo interior. Esto incluye sus palabras, gestos, 

comportamientos y movimientos. La expresión es una parte esencial de ser 

humano. Expresarse implica aceptar nuestra propia realidad corporal, 

mostrarnos tal como somos y movernos de una manera única y auténtica. 

Esto requiere ser conscientes de lo que sentimos, cómo reaccionamos ante 

nuestras experiencias y cómo vivimos esas experiencias. 

 

Schnaidler (2008, como se citó en Tataje, 2018) sostiene que la dimensión 

expresiva se considera una habilidad clave en las danzas y tratamientos 

corporales, pero a menudo se percibe como ajena en el ámbito de la 

educación física. En esta área, se introduce a través de actividades 

recreativas o de exploración libre, convirtiéndose en una herramienta 

adicional para lograr aprendizajes significativos. Además, ayuda a las 

personas a tomar conciencia de su cuerpo desde una perspectiva interna. 

 

Dimensión Comunicativa: 

La dimensión comunicativa, permite a los niños expresar sus 

intereses personales, partiendo de su propia individualidad, al tiempo 
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que prioriza la necesidad de ser comprendidos por los demás y la 

capacidad de ponerse en el lugar del otro (Learreta et al., 2009, p. 

28). Un aspecto clave de esta dimensión es la interrelación entre las 

personas. 

 

La dimensión comunicativa de la expresión corporal, se relaciona con la 

capacidad del individuo para hacer que sus movimientos sean entendidos 

por los demás, lo que mejora la interacción y la conexión entre las personas. 

Esta dimensión incluye el uso y la interpretación del lenguaje no verbal, el 

empleo de elementos en el espacio y la simbología del cuerpo. 

 

La dimensión comunicativa se refiere a las herramientas que permiten a una 

persona hacer que sus movimientos sean entendidos por los demás, 

mejorando así las relaciones interpersonales. También abarca la 

interpretación de los mensajes de otros, lo cual requiere conocer el código 

utilizado por los interlocutores. Según los autores, esta dimensión incluye el 

uso y el significado del lenguaje no verbal, la simbología del cuerpo y la de 

los objetos en el espacio (Gómez, 2006).  

 

Esta dimensión destaca que el cuerpo, por sí mismo, es un medio de 

comunicación muy efectivo, capaz de expresar lo que las palabras a veces 

no pueden. La postura, la orientación hacia otras personas, la distancia física 

y los movimientos dinámicos conforman un lenguaje corporal que puede 

transmitir confianza, ansiedad, interés, rechazo y otras emociones. 

 

Dimensión creativa: 

La dimensión creativa, que es la última destacada en la obra, se enfoca en 

desarrollar la capacidad de componer, idear, ingeniar e inventar a través de 

actitudes, gestos, movimientos y sonidos. Según los autores, esta dimensión 

abarca contenidos específicos como la fluidez, flexibilidad, originalidad, 

elaboración, lluvia de ideas corporales, improvisación corporal y sinéctica 

corporal (Gómez, 2006). 

 

Learreta et al. (2009) afirman que la dimensión creativa: 
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Se centra en desarrollar la habilidad para crear, idear, inventar y 

presentar estas creaciones mediante actitudes, gestos, movimientos 

o sonidos, construyendo secuencias con un propósito expresivo y 

comunicativo. Se basa en la capacidad humana para el pensamiento 

divergente y la producción de obras únicas, originales y diferentes a 

las convencionales (p. 70). Es esencial fomentar esta actitud en el 

contexto educativo, especialmente a través de las disciplinas 

artísticas, ya que proporcionan el entorno adecuado para sentar las 

bases de este aprendizaje, afinando la percepción del entorno y 

promoviendo el desarrollo de la sensibilidad estética 

 

Por lo tanto, la creación y la inventiva son cualidades humanas que permiten 

expresar ideas y manifestar inquietudes. El pensamiento creativo y la 

creatividad, en general, deben ser fomentados en las asignaturas de 

educación artística, ya que es en este ámbito donde se pueden desarrollar las 

capacidades de apreciación estética y, lo más importante, comprender y 

aceptar el pensamiento divergente en niños y jóvenes (Tataje, 2018). 

 

Cobos (2010, como se citó en Tataje, 2018) sostiene que la creatividad es 

sinónimo de libertad de expresión para los estudiantes, y que les proporciona 

una manera de enfrentar miedos, emociones y otros sentimientos. Para 

fomentar la creatividad en los estudiantes, es esencial otorgarles plena 

libertad sin restricciones, de modo que puedan sentir que la obra o el trabajo 

logrado les pertenece verdaderamente. 

 

La dimensión creativa de la expresión corporal no solo está vinculada a las 

artes, sino que también tiene aplicaciones significativas en la educación y el 

desarrollo personal. En contextos educativos, se fomenta el pensamiento 

divergente y la capacidad de resolución de problemas a través del cuerpo. 

Esta práctica permite a los estudiantes explorar diversas formas de 

pensamiento y encontrar soluciones innovadoras. En el ámbito terapéutico 

o personal, la expresión creativa puede ser una herramienta poderosa para 

el autodescubrimiento y la liberación emocional, ayudando a las personas a 

conectarse con sus emociones más profundas y a expresar lo que podría ser 

difícil de articular con palabras. 
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3.2.2.3 Teorías que sustentan el desarrollo de la expresión corporal 

 

El avance de la expresión corporal se basa en una variedad de teorías que 

emergen de campos como la psicología, la pedagogía, la danza, el teatro y 

las ciencias sociales. A continuación, se presentan algunas de las teorías más 

influyentes en este ámbito: 

 

a) Teoría del movimiento creativo o danza libre: 

Rudolf Von Laban (1879-1958) realizó una contribución fundamental 

al campo del análisis del movimiento humano. Sus investigaciones se 

enfocaron en las leyes generales del movimiento, desarrollando una 

teoría básica que abarca estos principios. A diferencia de las técnicas 

específicas de danza que definen sus movimientos según un estilo 

particular. Laban llamó a su técnica danza libre porque se desvinculaba 

de estilos altamente estereotipados y codificados. A través de su estudio 

y análisis, Laban identificó elementos universales del arte del 

movimiento aplicables en diversos contextos, incluyendo el ámbito 

laboral y distintas profesiones. Para lograr esto, profundizó en los 

factores del movimiento, como los grados de intensidad, la relación con 

el peso, el tiempo y el espacio, y cómo sus diferentes combinaciones 

otorgan cualidades expresivas únicas a las formas de moverse (Laban, 

1960, como se citó en Carnero y Amézaga, 2019). 

 

b) Teoría de la inteligencia emocional:  

Goleman (1998) es el autor más representativo en el campo de la 

inteligencia emocional, quien señala que esta, se compone de cinco 

elementos clave que se manifiestan como competencias esenciales para 

las relaciones interpersonales y la autogestión: autoconciencia, 

autorregulación, automotivación, empatía y habilidades sociales (p. 

37). En este sentido, si una persona se conoce a sí misma, 

comprendiendo tanto sus fortalezas como sus debilidades, puede 

regular sus reacciones ante diferentes estímulos y mantener la calma. 

Además, al motivarse internamente y aplicar la resiliencia para alcanzar 

sus objetivos, puede expresar empatía entendiendo los sentimientos de 
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los demás y desarrollar sus habilidades sociales de manera efectiva. 

Esto le permite interactuar con asertividad y comprensión, 

destacándose así en su inteligencia emocional. 

 

Goleman (1998) plantea cinco procesos propios de la inteligencia 

emocional: 

 

• Autoconciencia: esta es la capacidad de reconocer y comprender 

nuestras propias emociones, así como sus efectos en nuestros 

pensamientos y comportamientos.  

 

• Autorregulación: se refiere a la habilidad de gestionar y controlar 

nuestras emociones de manera saludable y constructiva. Esto 

incluye manejar el estrés, adaptarse a los cambios y evitar 

reacciones impulsivas. 

 

• Automotivación: es la capacidad de motivarse a sí mismo para 

alcanzar objetivos y perseverar a pesar de los obstáculos.  

 

• Empatía: la empatía implica comprender y compartir los 

sentimientos de los demás.  

 

• Habilidades sociales: estas son las competencias necesarias para 

manejar las relaciones de manera efectiva. Incluyen la capacidad 

de comunicarse claramente, resolver conflictos, trabajar en equipo 

y construir redes de apoyo.  

 

3.3 Marco conceptual 

a) Dibujo: El dibujo es una forma de expresión mediante la cual el niño puede materializar

 sus ideas, pensamientos, deseos y vivencias a través de una creación artística. 

b) Teatro:El teatro es una disciplina de las artes escénicas que implica la puesta en escena 

de relatos ante una audiencia, utilizando diversos recursos como el lenguaje hablado, 

gestos, mímica, danza y música, entre otros elementos. 

c) Teatro infantil: El teatro infantil consiste en la representación de una historia, cuento

 u obra, donde los personajes comparten experiencias y vivencias de su vida. 
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d) Comunicación no verbal: La expresión corporal es una de las formas más importantes

 de comunicación no verbal. Implica el uso del cuerpo para transmitir mensajes,

 emociones e intenciones sin recurrir al lenguaje hablado. Gestos, posturas, movimientos

 y expresiones faciales son ejemplos de comunicación no verbal. 

e) Kinestesia: Este concepto se refiere a la percepción interna del movimiento y la

 posición del cuerpo en el espacio. Es clave en la expresión corporal, ya que permite a

 las personas ser conscientes de sus movimientos y ajustar su expresión física de acuerdo

 a sus emociones o intenciones. 

f) Mímica: La mímica es el arte de representar situaciones, emociones o acciones

 mediante  movimientos  corporales  y  expresiones  faciales,  sin  el  uso  de  palabras.  Es 

una técnica esencial dentro de la expresión corporal que resalta la capacidad del cuerpo 

para narrar historias y transmitir significados. 

g) Lenguaje corporal: El lenguaje corporal abarca todos los movimientos y posturas que

 el cuerpo adopta para comunicar mensajes. En la expresión corporal, el lenguaje

 corporal es fundamental, ya que cada movimiento o gesto puede expresar una emoción

 o pensamiento. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1 Tipo y nivel de investigación 

La investigación aplicada se fundamenta en los resultados obtenidos a partir de la 

investigación básica, pura o fundamental, y se dirige a solucionar problemas sociales que 

afectan a una comunidad, región o país. Se denominan investigaciones aplicadas porque se 

apoyan en los hallazgos de la investigación básica, pura o fundamental, tanto de las ciencias 

naturales como sociales. A partir de estos resultados, se plantean problemas y se elaboran 

hipótesis de trabajo con el objetivo de abordar y resolver los desafíos sociales que afectan 

a la comunidad regional o al país (Ñaupas et al., 2018). 

 

Este informe de investigación, se sustenta en el postulado anterior, considerando que la 

investigación de tipo aplicada es esencial para el desarrollo de soluciones concretas a los 

problemas que enfrenta la sociedad. A diferencia de la investigación básica, que busca 

ampliar el conocimiento teórico sin un propósito inmediato de aplicación, la investigación 

aplicada se enfoca en problemas reales y tangibles, como la salud pública, la educación, el 

medio ambiente y la economía. Este tipo de investigación toma los descubrimientos 

fundamentales y los transforma en estrategias o tecnologías que mejoran la vida cotidiana, 

contribuyendo al bienestar de la comunidad o del país. Su importancia radica en su 

capacidad para vincular la teoría con la práctica, impulsando la innovación y 

proporcionando respuestas directas a las necesidades sociales y económicas actuales. 

 

Respecto al nivel de la investigación, el presente informe de investigación se ubica en un 

nivel explicativo; porque este nivel da respuesta a la pregunta ¿por qué?, es decir con este 

proyecto de investigación vamos a dar explicación a dicha interrogante, buscando causas 

de un hecho ocurrido de la realidad identificando sus características, cualidades, etc. En 

otras palabras, por medio de este nivel de investigación se explicará las razones del porqué 

la variable es como es (Ñaupas et al., 2018). 
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4.2 Diseño de la investigación 

De acuerdo con los objetivos establecidos y la naturaleza del proyecto, el diseño de 

investigación es de tipo pre-experimental, ya que se intervendrá sobre la variable 

dependiente (expresión corporal) y se trabajará únicamente con un grupo experimental. La 

representación se ilustra en el gráfico. 

 

 

 

 

Donde: 

 

01: Grupo experimental a quienes se aplicará el pre test 

02: Grupo experimental al quienes se aplicará el pos test 

X: Estímulo o propuesta pedagógica (taller de sombras) 

 

4.3 Descripción ética de la investigación 

Los principios éticos que orientan el comportamiento del investigador en esta investigación 

incluyen el respeto a los protocolos antiplagio, verificados mediante el uso del software 

Turnitin. Además, tanto las citas directas como las indirectas se ajustan a las normas de la 

Asociación Americana de Psicología (APA) en su 7ª edición. En cuanto a la recolección 

de datos, se lleva a cabo de manera voluntaria y con el consentimiento de los participantes, 

garantizando la objetividad del proceso y asegurando que la institución otorgue los 

permisos necesarios. La investigadora también se adhiere al principio del consentimiento 

informado, proporcionando a los participantes una explicación clara y detallada del estudio, 

incluyendo los posibles riesgos, con el fin de que tomen decisiones conscientes y 

reflexivas. 

 

4.4 Población y muestra 

Según Ñaupas et al. (2018), la población se define como el conjunto de casos, objetos o 

elementos que comparten características específicas y que son objeto de investigación. En 

esta tesis, la población está compuesta por 71 niños, de edades entre 3, 4 y 5 años, 

matriculados en el año académico 2023 en la Institución Educativa Inicial N° El Carmelo, 

A continuación, se presenta un desglose detallado de esta población: 

 

 

GE: 01……….X…………02 
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Tabla 2 

Población total de matriculados 2023 

Salones  Edad Niñas Niños Total 

Abejitas  3 años 12 10 22 

Conejitos  4 años 13 11 24 

Semillitas  5 años 14 11 25 

Total                                                                                                         71 

Tamaño de la muestra 

Aula de 5 años Cantidad 

Niñas 14 

Niños 11 

Total                                                                        25 

 

4.5 Procedimiento   

Se formuló la propuesta pedagógica como instrumento pedagógico de soporte a los talleres 

de teatro de sombras; los cuales fueron aplicados en diferentes momentos de acuerdo a la 

disponibilidad y accesibilidad por parte de la directora y decente de aula; al inicio se evaluó 

al grupo de niños (pre test) con la lista de cotejo anteriormente validado por expertos. 

Durante el desarrollo de los talleres se tuvo la participación activa de los niños; así como 

Nota: registro de matrícula SIAGIE 2023 

 

Se realizó un muestreo intencionado por conveniencia, lo que resultó adecuado para la 

investigadora, ya que permitió interactuar de manera directa con las unidades de análisis 

durante un tiempo determinado. La muestra estuvo compuesta por 25 niños de 5 años. De 

acuerdo con Ñaupas et al. (2018) una muestra es un subgrupo de la población que comparte 

las características definidas de ese conjunto. En el caso de muestras no probabilísticas, el 

valor de las pruebas estadísticas se limita a la muestra en sí y no puede ser generalizado a 

toda la población. 

 

Tabla 3 
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de los padres quienes autorizaron a que sus menores hijos sean parte de esta investigación, 

firmando el consentimiento informado. Destacar en el desarrollo de los talleres se tuvo el 

apoyo desinteresado de la docente de aula, asó mismo me brindó el acceso a la utilización 

de espacios y materiales educativos; los mismos que facilitaron la aplicación de la 

propuesta pedagógica (teatro de sombras); así mismo, precisar que las actividades 

propuestas fueron de mucho agrado y llamaron su atención, lo cual denotaba su 

participación activa; por mi parte utilicé los materiales adecuados para lograr los objetivos 

propuestos en esta investigación como: pantalla de tela con la denominación de teatro de 

sombras, bombilla de luz, equipo de sonido, música y ritmos variados y la utilización de 

siluetas para incentivar a que los niños puedan atreverse a experimentar el movimiento de 

su cuerpo en diferentes escenarios y situaciones. Al finalizar se aplicó la prueba de salida 

(pos test) concluyendo satisfactoriamente el desarrollo de los talleres propuestos, así como 

el registro de observación del desenvolvimiento escénico de los estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de Molinopata, Abancay. 

 

4.6 Técnica e instrumentos 

Hernández y Mendoza (2018) definen a la técnica de observación como el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a través de 

una variedad de categorías y subcategorías. La técnica de observación permite al 

investigador observar directamente el fenómeno que está estudiando sin intervenir en él, 

modificarlo o manipularlo.  

 

Por medio de los talleres y observaciones, la técnica de observación permitió recopilar toda 

la información necesaria durante toda la aplicación de los instrumentos. Después de eso, 

se hizo el vaciado final en los datos de registro de información. 

 

Se utilizó la lista de cotejo para evaluar la variable: expresión corporal en sus tres 

dimensiones (expresiva, comunicativa y creativa). 

 

A continuación, se presenta el listado de especialistas que validaron el instrumento de 

recolección de datos para la variable dependiente (lista de cotejo para la expresión 

corporal).  
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Tabla 4 

Relación de especialistas 

Nombre del especialista DNI Grado 

académico 
Condición Decisión 

Jenny Rios Navio 81042442 Doctora Validador Procede 

Gloria Arando Torres 42734776 Doctora Validador Procede 

Teresa Villafuerte 

Palomino 

31045457 Doctora Validador Procede 

  

4.7 Análisis estadístico 

La fiabilidad nos proporciona un índice de consistencia, permitiéndonos evaluar si un 

instrumento posee la suficiente confiabilidad para ser utilizado. Si su valor es inferior a 0.6, 

el instrumento evaluado presenta una variabilidad heterogénea en sus ítems, lo que puede 

conducir a conclusiones erróneas. Cuanto más cercano esté el valor del alfa a 1, mayor será 

la consistencia interna de los elementos analizados. Es esencial calcular la confiabilidad de 

la escala utilizando los datos de cada muestra específica para asegurar una medición 

confiable del constructo en la muestra de investigación particular. Como primer paso, para 

determinar el nivel de confiabilidad de cada instrumento, se consideró lo siguiente: 

 

Coeficiente Alpha > 0.9 es excelente. 

Coeficiente Alpha > 0.8 es bueno. 

Coeficiente Alpha > 0.7 es aceptable.  

Coeficiente Alpha > 0.6 es cuestionable.  

Coeficiente Alpha > 0.5 es pobre. 

Coeficiente Alpha < 0.5 es inaceptable. 

 

Para determinar la fiabilidad del instrumento mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, los 

datos obtenidos fueron ingresados y procesados en el programa estadístico SPSS y se tuvo 

como resultado lo siguiente: 
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Tabla 5 

Estadística de fiabilidad del instrumento 

V.D. Expresión corporal 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,800 20 

Nota: Elaboración Propia, Procesamiento de datos en el SPSS-V25. 

 

Interpretación:  

De acuerdo a la tabla 5 se puede apreciar la tabla estadística de fiabilidad de la variable 

Expresión Corporal en base a 20 muestras, en donde podemos observar el valor de Alfa de 

Cronbach es ,800, con el cual se deduce que se encuentra en la categoría de confiablidad 

es bueno. 

 

Análisis inferenciales de la investigación 

La prueba de normalidad se analizó mediante Shapiro Wilk, ya que se tiene una muestra 

inferior a 50 participantes. 

 

La hipótesis sobre la muestra es: 

H0: Que hay distribución normal. 

H1: Que no hay una distribución normal. 

 

Criterios: 

Si el p-valor es inferior a 0.05 (5%), se descarta H0. 

Si el p-valor es superior o igual a 0.05 (5%), se admite H0. 
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Tabla 6 

Prueba de normalidad 

Categoría Expresión corporal 

Estadístico Shapiro-Wilk 0.308 

Grados de Libertad (gl) 25 

Significancia (Sig.) 0.061 

 

Respecto a la prueba de normalidad, en cuanto a la variable expresión corporal se halló un 

p = 0,061, que es mayor al 0.050 (5) %, ello implica que se acepta la hipótesis nula (H0), 

concluyendo que esta variable si tiene una distribución normal.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

5.1 Análisis de resultados 

A continuación, se presenta el análisis y resultados del pre test y pos test de las variables: 

teatro de sombras y expresión corporal: 

 

Tabla 7 

Variable: expresión corporal en estudiantes de 5 años pre y pos test 

 
Pre test Pos test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

 

No 

 

17 

 

68,0 

 

5 

 

20,0 

Si 8 32,0 20 80,0 

Total 25 100,0 25 100,00 

Nota: Aplicación del cuestionario. 

 

Figura 1 

Variable: expresión corporal en estudiantes de 5 años pre y pos test 
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Interpretación:  

De la tabla 7 se observa que en la prueba pre test el 68% responde que no tienen expresión 

corporal y solo el 32% si lo tienen, mientras que en el post test los resultados muestran que 

el 80% si logran la expresión corporal cuando se aplicó el teatro de sombras y solo el 20% 

no logró.  

 

Se registraron algunas evidencias de aprendizaje, como: al momento de realizar gestos y 

posturas, demostraron una adecuada coordinación motriz y adecuada expresividad, 

realizando variedad de movimientos. Así mismo, fueron capaces de crear movimientos y 

gestos, de acuerdo a sus posibilidades, logrando comunicar y transmitir sus ideas, 

sentimientos y vivencias. Además, actuaron mostrando sensibilidad, adoptando un grado 

de conciencia respecto de sus posibilidades de movimientos y capacidad de expresión 

corporal. 

 

A continuación, se presenta el análisis y resultados del pre test y pos test de la dimensión 

expresiva: 

 

Tabla 8 

Dimensión expresiva de la variable expresión corporal pre y pos test 

 

Pre test Pos test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

 

No 

 

19 

 

76,0 

 

4 

 

16,0 

Si 6 24,0 21 84,0 

Total 25 100,0 25 100,00 

Nota: Aplicación del cuestionario. 
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Figura 2 

Dimensión expresiva de la variable expresión corporal pre y pos test 

 
Interpretación:  

De la tabla 8 se observa que en la prueba del pre test el 76% responde que no se desarrolló 

la dimensión expresiva y solo el 24% si lo tienen, mientras, que en el post test los resultados 

muestran que el 84% si logran desarrollar la dimensión expresiva cuando se aplicó el teatro 

de sombras y solo el 16% no logró.  

 

Se registraron algunas evidencias de aprendizaje, como: los niños demostraron al momento 

de interactuar, una variedad de gestos, siendo concordantes con la expresión de diferentes 

emociones y personajes en el teatro de sombras; así mismo, la intensidad con la que los 

niños representaron sus emociones a través de sus movimientos, posturas y gestos. 

Finalmente, los niños lograron el control y precisión en los movimientos al representar 

diferentes emociones y personajes. 

 

Tabla 9 

Dimensión comunicativa de la variable expresión corporal pre y pos test 

 
Pre test Pos test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

 

No 

 

20 

 

80,0 

 

4 

 

16,0 

Si 5 20,0 21 84,0 

Total 25 100,0 25 100,00 

Nota: Aplicación del cuestionario. 
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Figura 3 

Dimensión comunicativa de la variable expresión corporal pre y pos test 

 
Interpretación:  

De la tabla 9 se observa que en la prueba del pre test el 80% responde que no se desarrolló 

la dimensión comunicativa y solo el 20% si lo tienen, mientras, que en el post test los 

resultados muestran que el 84% si logran desarrollar la dimensión comunicativa cuando se 

aplicó el teatro de sombras y solo el 16% no logró.  

 

Se registraron algunas evidencias de aprendizaje, como: los niños demostraron al momento 

de interactuar y realizar movimientos y gestos adecuados para comunicar sus ideas; 

también, interactuaban y coordinaban con sus compañeros por medio del lenguaje corporal 

aprovechando la pantalla del teatro de sombras que se instaló en el aula; finalmente los 

niños realizaban gestos y movimientos precisos para que los espectadores capten el 

mensaje de forma clara y sencilla. 
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Tabla 10 

Dimensión creativa de la variable expresión corporal pre y pos test 

 
Pre test Post test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

 

No 

 

21 

 

84,0 

 

3 

 

12,0 

Si 4 16,0 22 88,0 

Total 25 100,0 25 100,00 

Nota: Aplicación del cuestionario. 

 

Figura 4 

Dimensión creativa de la variable expresión corporal pre y pos test 

 
Interpretación:  

De la tabla 10 se observa que en la prueba del pre test el 84% responde que no se desarrolló 

la dimensión creativa y solo el 16% si lo tienen, mientras, que en el post test los resultados 

muestran que el 88% si logran desarrollar la dimensión creativa cuando se aplicó el teatro 

de sombras y solo el 12% no logró.  
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Se registraron algunas evidencias de aprendizaje, como: los niños demostraron al momento 

de interactuar, la capacidad para crear movimientos y gestos utilizando sus manos, cuerpo 

y objetos de su contexto, para crear sombras y representaciones. Otra respuesta que 

mostraron los niños fue la capacidad para adaptar y modificar sus gestos y movimientos al 

momento en que otro niño espectador daba otra idea o mencionaba algún personaje u objeto 

para representar en sombras; denotando así la capacidad para imaginar y fantasear. 

 

A continuación, se presenta el análisis y resultados del pre test de la variable Expresión 

Corporal y sus dimensiones respecto al Pre test: 

 

Tabla 11 

Dimensión expresiva de la variable expresión corporal pre test 

 
Pre test 

Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

 

No 

 

19 

 

76,0 

Si 6 24,0 

Total 25 100,0 

Nota: Aplicación del cuestionario. 

 

Figura 5 

Dimensión expresiva de la variable expresión corporal pre test 
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Interpretación:  

De la tabla 11 se observa que en la prueba del pre test el 76% responde que no se desarrolló 

la dimensión expresiva y solo el 24% si desarrollan esta dimensión.  

 

Tabla 12 

Dimensión comunicativa de la variable expresión corporal pre test 

 

Pre test 

Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

 

No 

 

20 

 

80,0 

Si 5 20,0 

Total 25 100,0 

Nota: Aplicación del cuestionario. 

 

Figura 6 

Dimensión comunicativa de la variable expresión corporal pre test 
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Interpretación:  

De la tabla 12 se observa que en la prueba del pre test el 86% responde que no se desarrolló 

la dimensión comunicativa y solo el 14% si desarrollan esta dimensión.  

 

Tabla 13 

Dimensión creativa de la variable expresión corporal pre test 

 
Pre test 

Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

 

No 

 

21 

 

84,0 

Si 4 16,0 

Total 25 100,0 

Nota: Aplicación del cuestionario. 

 

Figura 7 

Dimensión creativa de la variable expresión corporal pre test 

 
Interpretación: 

De la tabla 13 se observa que en la prueba del pre test el 84% responde que no se desarrolló 

la dimensión creativa y solo el 16% no desarrollan esta dimensión.  
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A continuación, se presenta el análisis y resultados del post test de la variable: expresión 

corporal y sus dimensiones, respecto al pos test: 

 

Tabla 14 

Dimensión expresiva de la variable expresión corporal pos test 

 
Pos test 

Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

 

No 

 

4 

 

16,0 

Si 21 84,0 

Total 25 100,0 

Nota: Aplicación del cuestionario. 

 

Figura 8 

Dimensión expresiva de la variable expresión corporal pos test 

 
Interpretación: 

De la tabla 14 se observa que en la prueba del Pos test el 84% responde que si se desarrolló 

la dimensión expresiva y solo el 16% no desarrollan esta dimensión.  
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Tabla 15 

Dimensión comunicativa de la variable expresión corporal pos test 

 

Pos test 

Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

 

No 

 

4 

 

16,0 

Si 21 84,0 

Total 25 100,0 

Nota: Aplicación del cuestionario. 

 

Figura 9 

Dimensión comunicativa de la variable expresión corporal pos test 

 
Interpretación: 

De la tabla 15 se observa que en la prueba del Pos test el 84% responde que si se desarrolló 

la dimensión expresiva y solo el 16% no desarrollan esta dimensión.  
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Tabla 16 

Dimensión creativa de la variable expresión corporal pos test 

 
Pos test 

Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

 

No 

 

3 

 

12,0 

Si 22 88,0 

Total 25 100,0 

Nota: Aplicación del cuestionario. 

 

Figura 10 

Dimensión creativa de la variable expresión corporal pos test 

 
Interpretación: 

De la tabla 16 se observa que en la prueba del Pos test el 88% responde que si se desarrolló 

la dimensión creativa y solo el 12% no desarrollan esta dimensión.  
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5.2 Contrastación de hipótesis 

 

𝐻1: La aplicación del teatro de sombras influye significativamente en el desarrollo de la 

expresión corporal en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de 

Molinopata, Abancay – 2023. 

 

𝐻0: La aplicación del teatro de sombras no influye significativamente en el desarrollo de la 

expresión corporal en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de 

Molinopata, Abancay – 2023. 

 

Regla de decisión: 

Si 𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤∝ se rechaza la hipótesis nula. Si 𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > ∝ no se rechaza la hipótesis 

nula. 

 

Nivel de significancia: 

El nivel de significancia es ∝=0,05 y un nivel de confianza del 95% 

 

Tabla 17 

Teatro de sombras y la expresión corporal 

 Expresión corporal 

Teatro de sombras del 

Post Test 

Prueba T de Student 5,215 

Sig. (bilateral) ,001 

N 25 

0,01 ≤∝= 0,05, esto nos indica que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna. 

 

Nota: Datos estadísticos de encuestados. Fuente: Procesamiento de datos en el

 SPSSV-25 (2024).  

 

Decisión estadística: De los resultados estadísticos podemos procesados se tiene que 
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Entonces se concluye que, la aplicación del teatro de sombras si influye significativamente 

en el desarrollo de la expresión corporal en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 

El Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023. 

 

Hipótesis específica 01: 

 

𝐻1: La aplicación del teatro de sombras influye significativamente en el desarrollo de la 

dimensión expresiva en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de 

Molinopata, Abancay – 2023. 

 

𝐻0: La aplicación del teatro de sombras no influye significativamente en el desarrollo de la 

dimensión expresiva en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de 

Molinopata, Abancay – 2023. 

 

Regla de decisión: 

Si 𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤∝ se rechaza la hipótesis nula. Si 𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > ∝ no se rechaza la hipótesis 

nula. 

 

Nivel de significancia: 

El nivel de significancia es ∝=0,05 y un nivel de confianza del 95% 

 

Tabla 18 

El teatro de sombras y la dimensión expresiva 

 Dimensión Expresiva  

Dimensión expresiva en la 

prueba Post Test 

Prueba T de Student 9,578 

Sig. (bilateral) ,001 

N 25 

 

 

Decisión estadística: De los resultados estadísticos podemos procesados se tiene que 

0,01 ≤∝= 0,05, esto nos indica que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna. 

Nota: Datos estadísticos de encuestados. Fuente: Procesamiento de datos en el 
SPSSV-25 (2024). 
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Por tanto, la aplicación del teatro de sombras si influye significativamente en el desarrollo 

de la dimensión expresiva en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El Carmelo 

de Molinopata, Abancay – 2023. 

 

Hipótesis específica 02: 

𝐻1: La aplicación del teatro de sombras influye significativamente en el desarrollo de la 

dimensión comunicativa en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El 

Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023. 

 

𝐻0: La aplicación del teatro de sombras no influye significativamente en el desarrollo de la 

dimensión comunicativa en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El 

Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023. 

 

Regla de decisión: 

Si 𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤∝ se rechaza la hipótesis nula. Si 𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > ∝ no se rechaza la hipótesis 

nula. 

 

Nivel de significancia: 

El nivel de significancia es ∝=0,05 y un nivel de confianza del 95% 

 

Tabla 19 

Teatro de sombras y la dimensión comunicativa 

 

Dimensión 

Comunicativa 

Dimensión comunicativa 

en la prueba Post Test 

Prueba T de Student 8,215 

Sig. (bilateral) ,001 

N 25 

 

 

Decisión estadística: De los resultados estadísticos podemos procesados se tiene que 

0,01 ≤∝= 0,05, esto nos indica que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna. 

Nota: Datos estadísticos de encuestados. Fuente: Procesamiento de datos en el 
SPSSV-25 (2024). 
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Por tanto, la aplicación del teatro de sombras si influye significativamente en el desarrollo 

de la dimensión comunicativa en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El 

Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023. 

 

Hipótesis específica 03: 

𝐻1: La aplicación del teatro de sombras influye significativamente en el desarrollo de la 

dimensión creativa en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de 

Molinopata, Abancay – 2023. 

 

𝐻0: La aplicación del teatro de sombras no influye significativamente en el desarrollo de la 

dimensión creativa en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de 

Molinopata, Abancay – 2023. 

 

Regla de decisión: 

Si 𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤∝ se rechaza la hipótesis nula. Si 𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > ∝ no se rechaza la hipótesis 

nula. 

 

Nivel de significancia: 

El nivel de significancia es ∝=0,05 y un nivel de confianza del 95% 

 

Tabla 20 

El teatro de sombras y la dimensión creatividad 

 Dimensión creativa 

Dimensión creativa en la 

prueba Post Test 

Prueba T de Student 10,954 

Sig. (bilateral) ,001 

N 25 

 

 

Decisión estadística: De los resultados estadísticos podemos procesados se tiene que 

0,01 ≤∝= 0,05, esto nos indica que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna. 

 

Nota: Datos estadísticos de encuestados. Fuente: Procesamiento de datos en el 
SPSSV25(2023). 
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Por tanto, la aplicación del teatro de sombras si influye significativamente en el desarrollo 

de la dimensión creatividad en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El Carmelo 

de Molinopata, Abancay – 2023. 

 

5.3 Discusión 

La presente tesis, titulada: el teatro de sombras y su influencia en el desarrollo de la 

expresión corporal en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°101 El Carmelo 

de Molinopata, 2023, explora cómo esta actividad impacta en la expresión física de los 

pequeños. Según el MINEDU (2016) el juego es una manifestación de placer y una forma 

en que los niños expresan quiénes son y quiénes desean ser. Es una necesidad inconsciente 

de sentirse seguros frente a sus miedos y ansiedades, creando una especie de realidad 

alternativa. Esto significa que, a través del juego, los estudiantes crean situaciones, lugares, 

historias, conversaciones, personajes y objetos utilizando su imaginación. Por ejemplo, 

cuando los niños juegan con carros, imaginan ser el conductor, el cobrador o los pasajeros 

que viajan por montañas, ríos o bosques llenos de animales. 

 

Los resultados obtenidos muestran una mejora significativa en la expresión corporal de los 

niños que participaron en las actividades de teatro de sombras. Este hallazgo es consistente 

con estudios previos que destacan el teatro como una herramienta valiosa para el desarrollo 

de habilidades motoras y expresivas en la primera infancia. La particularidad del teatro de 

sombras, al requerir movimientos controlados y coordinados, ha permitido a los niños 

explorar nuevas formas de expresión a través del cuerpo, fomentando no solo la motricidad 

gruesa, sino también la capacidad de transmitir emociones y narrativas mediante gestos. 

 

Un aspecto relevante fue el incremento en la creatividad y participación de los niños 

durante las sesiones de teatro de sombras. Los resultados indicaron que, a medida que los 

niños se familiarizaban con las técnicas de sombras, su disposición para participar 

activamente aumentaba. Esto concuerda con investigaciones que subrayan cómo el teatro 

fomenta la autonomía y la creatividad en los niños, permitiéndoles experimentar con 

diferentes personajes y situaciones. En este caso, el teatro de sombras no solo les permitió 

a los niños interactuar con su entorno de una manera nueva, sino también proyectar su 

imaginación a través de siluetas y movimientos. 

 

Otro resultado importante fue la observación de una mayor interacción social y 

colaboración entre los niños. Durante las actividades, se evidenció cómo trabajaban en 
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equipo para crear escenas y mover figuras de manera sincronizada. Esto refuerza la idea de 

que el teatro no solo promueve habilidades individuales, sino también colectivas, como el 

trabajo en equipo y la empatía. El hecho de compartir una experiencia artística permitió a 

los niños desarrollar habilidades interpersonales, lo que es clave en su desarrollo 

socioemocional. 

 

Aunque los resultados fueron en su mayoría positivos, también se observaron ciertos 

desafíos. Algunos niños mostraron inicialmente dificultades para coordinar movimientos 

con las sombras, lo que podría deberse a diferencias individuales en el desarrollo motor o 

en la familiaridad con las actividades artísticas. Este hecho coincide con estudios que 

sugieren que los niños necesitan tiempo para adaptarse a nuevas formas de expresión 

artística, especialmente cuando implican el uso de herramientas abstractas como las 

sombras. A medida que las sesiones progresaron, sin embargo, estos desafíos se vieron 

minimizados, ya que los niños lograron adaptarse a la actividad. 

 

Al comparar los resultados obtenidos con otras formas de teatro, se puede destacar que el 

teatro de sombras tiene un impacto único en la expresión corporal de los niños. Mientras 

que otras modalidades teatrales, como el teatro de marionetas o el teatro convencional, 

también fomentan el desarrollo motriz y expresivo, el teatro de sombras parece estimular 

en mayor medida la precisión y control en los movimientos, debido a la necesidad de 

mantener las sombras dentro del área de proyección. Esta diferencia es digna de mayor 

exploración en futuros estudios para entender mejor las particularidades de cada técnica 

teatral en el desarrollo infantil. 

 

Los resultados sugieren que el teatro de sombras es una herramienta eficaz para mejorar la 

expresión corporal en niños de 5 años. Este hallazgo tiene importantes implicaciones para 

el diseño de actividades pedagógicas en el aula. La implementación de técnicas teatrales 

como parte del currículo regular podría facilitar el desarrollo de habilidades motoras, 

emocionales y sociales en los niños. Además, se debería considerar la formación de 

docentes en estas técnicas para maximizar su potencial en el entorno educativo. 

 

Precisamente, son estos planteamientos los que condujeron a realizar esta investigación, la 

cual se presenta y para ello se estableció como objetivo general: determinar de qué manera 

influye la aplicación del teatro de sombras en el desarrollo de la expresión corporal en niños 

de la Institución Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023. 
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El movimiento es una acción inherente al ser humano desde el momento de la concepción. 

Incluso dentro del útero, los fetos se mueven y adoptan diferentes posiciones. Después del 

nacimiento, las extremidades comienzan a tener mayor libertad de movimiento, ya que 

disponen de más espacio. A medida que el individuo crece, el rango y la complejidad de 

sus movimientos aumentan de acuerdo con su desarrollo, lo que le permite realizar giros y 

desplazarse según sus necesidades (Chuni, 2023).  

 

Estos movimientos a menudo permiten que el niño se proteja o reaccione ante amenazas 

externas, utilizando su cuerpo para expresar una respuesta física ante situaciones que 

percibe como peligrosas. A través de estos gestos y acciones, el niño manifiesta su 

capacidad de adaptación y supervivencia, reflejando así una forma de expresión corporal 

que responde instintivamente a los estímulos del entorno (Sandoval, 2019). 

 

Como resultado de este proceso investigativo se pudo comprobar la hipótesis general, de 

acuerdo a los resultados estadísticos podemos procesados se tiene que 0,01 ≤∝= 0,05, 

esto nos indica que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 

Entonces se concluye que, la aplicación del teatro de sombras si influye significativamente 

en el desarrollo de la expresión corporal en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 

El Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023. 

 

La expresión corporal, es en muchas ocasiones, un movimiento intencional, aunque en 

algunos casos puede no serlo. Esto se debe a que refleja de manera espontánea lo que una 

persona siente en respuesta a una situación en particular. Estas respuestas inmediatas del 

cuerpo pueden manifestar emociones y estados internos sin que la persona lo planifique 

conscientemente, revelando su reacción ante el entorno en tiempo real. 

 

Maravé et al. (2019) definen a la expresión corporal, como una forma de comunicación que 

utiliza las distintas partes del cuerpo para transmitir mensajes y emociones. A través de 

estos movimientos, se establece una conexión empática con las personas que nos rodean, 

permitiendo una interacción más profunda y efectiva, sin necesidad de recurrir a palabras. 

 

Carnero y Amézaga (2019) realizaron el artículo científico cuyo propósito fue redefinir el 

enfoque de estudio de la técnica y expresión de movimiento. Arribando a las principales 

conclusiones: la expresión corporal se define como un ámbito de conocimiento con 

características distintivas, que facilita la comunicación y la expresión individual más allá 
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del lenguaje verbal. Su relevancia se destaca tanto en el ámbito educativo como en la 

interacción social. Además, se subraya que la expresión corporal puede funcionar como 

una gramática del cuerpo, permitiendo transmitir rasgos y mensajes personales, y 

promoviendo tanto procesos empáticos como diálogos a través del cuerpo. Esto amplía las 

oportunidades de investigación y aplicación en el campo de la comunicación no verbal. 

 

Chica (2021) en su informe de tesis cuyo objetivo fue fortalecer las capacidades expresivas 

de los niños de primer grado de EGB mediante la aplicación del teatro de sombras. La 

principal conclusión a la que se llegó fue que el teatro de sombras, utilizado como recurso 

didáctico, tiene un carácter multidisciplinario, lo que permite fortalecer tanto las 

habilidades comunicativas como las expresivas de los estudiantes. Además, se elaboró una 

guía de actividades para su aplicación en otros contextos educativos, alineada con las 

orientaciones pedagógicas del currículo emitidas por el Ministerio de Educación. 

 

Respecto al objetivo específico N° 1 se estableció: demostrar de qué manera influye la 

aplicación del teatro de sombras en el desarrollo de dimensión expresiva en niños de la 

Institución Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023. 

 

La UNESCO (2011) define al teatro de sombras como una forma artística que utiliza 

siluetas de personajes coloridos, hechas de cuero o papel, acompañadas de música y 

canciones. Los marionetistas, mediante varillas, manipulan estas figuras para crear la 

ilusión de imágenes en movimiento proyectadas en una pantalla translúcida iluminada 

desde atrás. Los artistas experimentados en este arte pueden interpretar numerosas piezas 

tradicionales, que se han transmitido oralmente o están disponibles en textos escritos. Estos 

artistas poseen habilidades específicas, como el canto improvisado y en falsete, la 

manipulación simultánea de varias marionetas y la capacidad de tocar diversos 

instrumentos musicales. Además, muchos de ellos crean marionetas con entre doce y 

veinticuatro articulaciones móviles.  

 

Como resultado de este proceso investigativo se pudo comprobar la hipótesis específica N° 

1, de acuerdo a los resultados estadísticos podemos procesados se tiene que 0,01 ≤∝=

0,05, esto nos indica que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 

Por tanto, la aplicación del teatro de sombras si influye significativamente en el desarrollo 

de la dimensión expresiva en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El Carmelo 

de Molinopata, Abancay – 2023. 
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Ramírez (2018) en su tesis cuyo objetivo fue implementar una propuesta didáctica basada 

en el teatro de sombras para niños del segundo ciclo de Educación Infantil. La principal 

conclusión fue que el empleo del teatro en la educación infantil se implementó de manera 

satisfactoria como una nueva metodología. Considerando que en gran parte de la literatura 

infantil aparecen animales y se narran cuentos y fábulas en sus entornos cercanos, se 

decidió introducir y ampliar las experiencias y conocimientos de los niños a través del 

teatro. Además, se propuso añadir una mayor dosis de imaginación y fantasía, yendo más 

allá de la simple representación. 

 

Respecto al objetivo específico N° 2 se estableció: evidenciar de qué manera influye la 

aplicación del teatro de sombras en el desarrollo de dimensión comunicativa en niños de la 

Institución Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023. 

 

Además de ofrecer entretenimiento, el teatro de sombras chino es un vehículo para la 

transmisión de información sobre la historia cultural, las creencias sociales, las tradiciones 

orales y las costumbres. Este arte difunde conocimientos, promueve valores culturales y 

proporciona diversión, especialmente a los jóvenes de las comunidades (UNESCO, 2011). 

 

Como resultado de este proceso investigativo se pudo comprobar la hipótesis específica N° 

2, de acuerdo a los resultados estadísticos podemos procesados se tiene que 0,01 ≤∝=

0,05, esto nos indica que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 

Por tanto, la aplicación del teatro de sombras si influye significativamente en el desarrollo 

de la dimensión comunicativa en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El 

Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023. 

 

Briones (2020) realizó una tesis cuyo objetivo fue explorar cómo se manifiesta la expresión 

corporal en niños de 3 años durante el período de aislamiento social en una institución 

educativa en Comas, Perú. La principal conclusión fue: la mayoría de los niños se vieron 

afectados por el hecho de estar confinados en casa, lo cual limitó su libertad para realizar 

actividades que involucrarán movimiento e interacción con el medio ambiente. Esta 

situación impactó negativamente en su capacidad para expresarse libremente. Así mismo, 

a pesar de las dificultades, los niños lograron desarrollar su motricidad al utilizar sus 

movimientos para expresar lo que sienten, opinan o piensan. Esto indica que, aunque el 

contexto fue desafiante, los niños encontraron formas de comunicarse a través de su cuerpo, 
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demostrando su capacidad de adaptación y resiliencia frente a las restricciones impuestas 

por el confinamiento. 

 

Respecto al objetivo específico N° 3 se estableció: evaluar de qué manera influye la 

aplicación del teatro de sombras en el desarrollo de dimensión creativa en niños de la 

Institución Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023. 

 

El teatro de sombras es una forma ancestral de narración visual que combina elementos de 

actuación, arte visual y luz para proyectar imágenes en una pantalla o superficie. Esta 

técnica se basa en la manipulación de figuras recortadas, generalmente hechas de 

materiales como cuero, papel o cartón, que se colocan entre una fuente de luz y una pantalla 

translúcida, creando sombras que representan personajes, objetos o escenas. Los titiriteros 

o actores controlan las figuras, a menudo ocultos del público, mientras que las sombras 

proyectadas cuentan la historia (Medinaceli, 2019). 

 

Como resultado de este proceso investigativo se pudo comprobar la hipótesis específica N° 

3, de acuerdo a los resultados estadísticos podemos procesados se tiene que 0,01 ≤∝=

0,05, esto nos indica que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 

Por tanto, la aplicación del teatro de sombras si influye significativamente en el desarrollo 

de la dimensión creatividad en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El Carmelo 

de Molinopata, Abancay – 2023.  

 

More (2018) realizó la tesis con el propósito de fomentar habilidades y destrezas 

relacionadas con el conocimiento y control del propio cuerpo en niños y niñas de 3 a 5 años 

en Educación Inicial. Arribó a la principal conclusión: el desarrollo psicomotor tiene un 

impacto significativo en la expresión corporal de los niños de tres años. En el estudio, se 

encontró que el 64% de los niños son capaces de realizar movimientos rítmicos y 

estéticamente dirigidos. Además, un 92% de los niños expresan libremente sus 

experiencias, lo cual es fundamental para su desarrollo en la expresión corporal. Además, 

la implementación de una variedad de ejercicios de psicomotricidad resulta crucial para el 

desarrollo integral del cuerpo de los niños durante las sesiones de aprendizaje. Esto no solo 

mantiene a los niños activos y participativos, sino que también favorece su capacidad de 

expresión corporal. 
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Tataje (2018) llevó a cabo su tesis con el objetivo de evaluar la expresión corporal en niños 

de 4 años de la Institución Educativa Inicial N.º 525 Reyna del Carmen, en Villa María del 

Triunfo. Los resultados obtenidos muestran que la expresión corporal alcanzó un 65%, 

ubicándose en el nivel de proceso; la dimensión expresiva obtuvo un 60%, también en el 

nivel de proceso; mientras que la dimensión comunicativa alcanzó un 57.5%, 

encontrándose igualmente en el nivel de proceso. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

Primera 

Los hallazgos estadísticos permitieron determinar que la aplicación del teatro de sombras 

influye significativamente en el desarrollo de la expresión corporal en niños de la 

Institución Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de Molinopata, Abancay. Esto también 

reflejada en la tabla N° 16 donde se muestra que 0,01 ≤∝= 0,05, esto nos indica que 

debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. De esta manera se puede 

afirmar que, la aplicación del teatro de sombras si influye significativamente en el 

desarrollo de la expresión corporal en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El 

Carmelo de Molinopata, Abancay. 

 

Segunda 

En relación al objetivo específico 1 de la investigación, se logró demostrar que la aplicación 

del teatro de sombras influye significativamente en el desarrollo de la dimensión expresiva 

en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de Molinopata, Abancay. 

Esto también se refleja en el resultado, de acuerdo a la Tabla 17, se tiene que 0,01 ≤∝=

0,05, esto nos indica que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 

De esta manera se puede afirmar que la aplicación del teatro de sombras si influye 

significativamente en el desarrollo de la dimensión expresiva en niños de la Institución 

Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de Molinopata, Abancay. 

 

Tercera 

En relación al objetivo específico 2 de la investigación, se logró evidenciar que la 

aplicación del teatro de sombras influye significativamente en el desarrollo de la dimensión 

comunicativa en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de 

Molinopata, Abancay. Esto también se refleja en el resultado, de acuerdo a la Tabla 18, se 

tiene que 0,01 ≤∝= 0,05, esto nos indica que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis alterna. De esta manera se puede afirmar que la aplicación del teatro de sombras 
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si influye significativamente en el desarrollo de la dimensión comunicativa en niños de la 

Institución Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de Molinopata, Abancay. 

 

Cuarta 

En relación al objetivo específico 3 de la investigación, se logró evaluar que la aplicación 

del teatro de sombras influye significativamente en el desarrollo de la dimensión creativa 

en niños de la Institución Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de Molinopata, Abancay. 

Esto también se refleja en el resultado, de acuerdo a la Tabla 19, se tiene que 0,01 ≤∝=

0,05, esto nos indica que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 

De esta manera se puede afirmar que, la aplicación del teatro de sombras si influye 

significativamente en el desarrollo de la dimensión creatividad en niños de la Institución 

Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de Molinopata, Abancay. 

 

6.2 Recomendaciones 

Primera 

Los órganos y direcciones competentes de la Dirección Regional de Educación Apurímac 

(DREA) deberían incorporar el teatro de sombras con otras actividades lúdicas o artísticas 

como la música, el baile o la pintura para potenciar los efectos sobre la expresión corporal. 

Esto generará un entorno más completo para el desarrollo infantil. Además, se sugiere la 

formación de los docentes en técnicas teatrales, particularmente en el uso del teatro de 

sombras, para que puedan implementarlas adecuadamente en el aula. Esto permitirá un 

mejor acompañamiento del desarrollo corporal de los niños. 

 

Segunda 

Al órgano competente de la UGEL Abancay, proponer la adaptación de los espacios 

educativos, incluyendo la mejora de la iluminación y el uso de materiales que faciliten la 

creación de sombras, como herramientas clave para incentivar la participación de los niños. 

 

Tercera 

A los directores y docentes de la Instituciones Educativas en general, se sugiere que los 

padres participen en actividades de teatro de sombras en casa o en eventos organizados por 

la institución educativa, fomentando un ambiente de aprendizaje que continúe fuera del 

aula. Así mismo, se recomienda la evaluación periódica de la expresión corporal a través 

de herramientas de observación y análisis, permitiendo a los docentes ajustar las 

actividades según las necesidades de cada niño. 
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Cuarta 

Se aconseja seguir investigando sobre el impacto del teatro de sombras en otros aspectos 

del desarrollo infantil, como la creatividad o las habilidades de comunicación, para 

enriquecer el campo de estudio en un futuro. Y a los futuros investigadores, que propongan 

investigar cómo otras formas de teatro o artes visuales pueden influir en el desarrollo de 

habilidades motoras y expresivas en diferentes grupos etarios. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA 

 

TÍTULO: Teatro de sombras y su influencia en la expresión corporal en niños de una Institución Educativa Inicial del distrito de Abancay, 2023 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES y 

DIMENSIONES 

Problema general 

¿Cuál es la influencia de la aplicación del 

teatro de sombras en el desarrollo de la 

expresión corporal en niños de la Institución 

Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de 

Molinopata, Abancay - 2023? 

 

Problemas específicos  

¿Qué efecto generará la aplicación del teatro 

de sombras en el desarrollo de dimensión 

expresiva en niños de la Institución 

Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de 

Molinopata, Abancay – 2023? 

 

¿Qué efecto generará la aplicación del teatro 

de sombras en el desarrollo de dimensión 

comunicativa en niños de la Institución 

Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de 

Molinopata, Abancay – 2023? 

 

¿Qué efecto generará la aplicación del teatro 

de sombras en el desarrollo de dimensión 

creativa en niños de la Institución Educativa 

Inicial N° 101 El Carmelo de Molinopata, 

Abancay – 2023? 

Objetivo general 

Determinar la influencia de la aplicación del 

teatro de sombras en el desarrollo de la 

expresión corporal en niños de la Institución 

Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de 

Molinopata, Abancay – 2023. 

 

 

Objetivos específicos 

Identificar la influencia de la aplicación del 

teatro de sombras en el desarrollo de 

dimensión expresiva en niños de la Institución 

Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de 

Molinopata, Abancay – 2023. 

 

Identificar la influencia de la aplicación del 

teatro de sombras en el desarrollo de 

dimensión comunicativa en niños de la 

Institución Educativa Inicial N° 101 El 

Carmelo de Molinopata, Abancay – 2023. 

 

Identificar la influencia de la aplicación del 

teatro de sombras en el desarrollo de 

dimensión creativa en niños de la Institución 

Educativa Inicial N° 101 El Carmelo de 

Molinopata, Abancay – 2023. 

Hipótesis general 

 

La aplicación del teatro de sombras influyen 

significativamente en el desarrollo de la expresión 

corporal en niños de la Institución Educativa Inicial N° 

01 Santa Teresa del niño Jesús, Abancay – 2023 

 

Hipótesis específicas 

 

La aplicación del teatro de sombras influyen 

significativamente en el desarrollo de la dimensión 

expresiva en niños de la Institución Educativa Inicial N° 

01 Santa Teresa del niño Jesús, Abancay – 2023 

 

La aplicación del teatro de sombras influyen 

significativamente en el desarrollo de la dimensión 

comunicativa en niños de la Institución Educativa Inicial 

N° 01 Santa Teresa del niño Jesús, Abancay – 2023 

 

La aplicación del teatro de sombras influyen 

significativamente en el desarrollo de la dimensión 

creativa en niños de la Institución Educativa Inicial N° 

01 Santa Teresa del niño Jesús, Abancay - 2023 

 

Variables:  

Teatro de sombras 

Expresión corporal 

 

Metodología 

Tipo de estudio: 

Aplicado 

Nivel de estudio: 

Explicativo 

Diseño de estudio: 

pre-experimental  

Enfoque: 

Cuantitativo 

 

    

 

  

   

 

 



- 85 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

  

   

 

 



- 86 de 163 - 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 87 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 88 de 163 - 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 89 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

  

   

 

 



- 90 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 91 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 92 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

    

 

  

   

 

 



- 93 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

    

 

  

   

 

 



- 94 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

  

   

 

 



- 95 de 163 - 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 96 de 163 - 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 97 de 163 - 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 98 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 99 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 100 de 163 - 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 101 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 102 de 163 - 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 103 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 104 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 105 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 106 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 107 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

  

   

 

 



- 108 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 109 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 110 de 163 - 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 111 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 112 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 113 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 114 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 115 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 116 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 117 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 118 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 119 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

  

   

 

 



- 120 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

    

 

  

   

 

 



- 121 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 122 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 123 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 124 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 125 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 126 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 127 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 128 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 129 de 163 - 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 130 de 163 - 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 131 de 163 - 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 132 de 163 - 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 133 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 134 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 135 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 136 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 137 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

  

   

 

 



- 138 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 139 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 140 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 141 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 142 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 143 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 144 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 145 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 146 de 163 - 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 147 de 163 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

   

 

 



- 148 de 163 - 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Figura 11 

Fotografía desarrollando el taller de sombras con los niños 
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Figura 12 

Fotografía realizando ajustes a la bombilla de luz 

 
 

 

 

Figura 13 

Fotografía mostrando la pantalla del teatro de sombras 
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Figura 14 

Fotografía donde se aprecia la participación de los niños 
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Figura 15 

Fotografía donde se representa un cuento por medio de la utilización de siluetas 
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N°

El niño(a), se 

comunica 

oralmente con 

sus compañeros 

y docente de 

manera 

adecuada en el 

proceso de 

regulación de la 

convivencia y 

aprendizaje.

El niño(a) 

identifica y 

respeta los 

sentimientos, 

emociones, 

necesidades y 

preferencias 

de sus 

compañeros.

El niño(a) 

muestra actitud 

de aceptación y 

respeto por las 

diferencias 

individuales: 

edad, sexo, 

etnia, cultura, 

personalidad y 

rasgos físicos de 

sus compañeros.

El niño(a) 

muestra 

respeto a sus 

compañeros, 

por medio de la 

aceptación de 

normas de 

convivencia y 

seguridad 

personal.

El niño(a) 

controla 

cada vez 

con mayor 

precisión 

sus gestos y 

movimiento

s.

El niño(a) 

sigue 

indicaciones 

de su docente, 

para 

demostrar 

diferentes 

movimientos 

utilizando su 

cuerpo.

El niño(a) 

identifica 

los 

diferentes 

movimiento

s de su 

propio 

cuerpo.

El niño(a) 

conoce y 

representa su 

propio 

cuerpo, 

identificando 

sus partes y 

sus 

respectivas 

funciones.

El niño(a) 

adopta una 

actitud 

positiva para 

realizar 

trabajos en 

equipo junto a 

sus 

compañeros. 

El niño(a) usa el 

lenguaje no

verbal como

una forma de

comunicarse 

con los demás.

El niño(a) 

expresa sus 

ideas y 

sentimientos 

como medios 

para 

comunicarse 

con los demás.

El niño(a) 

se comunica 

asertivamen

te con los 

demás por 

medio de la 

representaci

ón.

El niño 

utiliza el 

aprendizaje 

y gozo como 

instrumentos 

de 

comunicació

n

El niño(a) 

utiliza el 

pensamiento 

divergente para 

buscar 

diferentes 

alternativas 

cuando resuelve 

un problema que 

se le presenta. 

El niño(a) 

muestra su 

capacidad 

creativa 

para 

imaginar, 

proponer 

e inventar.

El niño(a) 

muestra su 

capacidad 

creativa 

para 

expresar 

sentimiento

s, 

experiencias 

y 

conocimient

os. 

El 

niño(a) 

demuestr

a sus 

habilidade

s 

estéticas 

al 

expresars

e 

corporal

mente.

El niño(a) 

demuestra 

iniciativa, 

interés y 

proactivida

d al 

momento 

de realizar 

el taller de 

teatro de 

sombras.

El niño(a) 

propone a su 

docente y 

compañeros 

nuevas 

formas de 

movimiento

s utilizando 

su cuerpo.

El niño(a) 

propone a su 

docente y 

compañeros 

nuevas 

formas de 

movimientos 

utilizando 

elementos del 

entorno.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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N°

El niño(a), se 

comunica 

oralmente 

con sus 

compañeros 

y docente de 

manera 

adecuada en 

el proceso de 

regulación de 

la 

El niño(a) 

identifica y 

respeta los 

sentimientos, 

emociones, 

necesidades y 

preferencias 

de sus 

compañeros.

El niño(a) 

muestra actitud 

de aceptación y 

respeto por las 

diferencias 

individuales: 

edad, sexo, 

etnia, cultura, 

personalidad y 

rasgos físicos de 

sus compañeros.

El niño(a) 

muestra 

respeto a sus 

compañeros, 

por medio de 

la aceptación 

de normas de 

convivencia y 

seguridad 

personal.

El niño(a) 

controla cada 

vez con 

mayor 

precisión sus 

gestos y 

movimientos

.

El niño(a) 

sigue 

indicaciones de 

su docente, 

para demostrar 

diferentes 

movimientos 

utilizando su 

cuerpo.

El niño(a) 

identifica 

los 

diferentes 

movimiento

s de su 

propio 

cuerpo.

El niño(a) 

conoce y 

representa su 

propio 

cuerpo, 

identificando 

sus partes y 

sus respectivas 

funciones.

El niño(a) 

adopta una 

actitud 

positiva para 

realizar 

trabajos en 

equipo junto 

a sus 

compañeros. 

El niño(a)

usa el

lenguaje no

verbal 

como una

forma de

comunicars

e con los

demás.

El niño(a) 

expresa sus 

ideas y 

sentimientos 

como 

medios para 

comunicarse 

con los 

demás.

El niño(a) 

se 

comunica 

asertivame

nte con los 

demás por 

medio de la 

representac

ión.

El niño 

utiliza el 

aprendizaje 

y gozo 

como 

instrumento

s de 

comunicaci

ón

El niño(a) 

utiliza el 

pensamiento 

divergente para 

buscar 

diferentes 

alternativas 

cuando resuelve 

un problema que 

se le presenta. 

El niño(a) 

muestra su 

capacidad 

creativa para 

imaginar, 

proponer e 

inventar.

El niño(a) 

muestra su 

capacidad 

creativa para 

expresar 

sentimientos, 

experiencias y 

conocimiento

s. 

El niño(a) 

demuestra sus 

habilidades 

estéticas al 

expresarse 

corporalment

e.

El niño(a) 

demuestra 

iniciativa, 

interés y 

proactividad al 

momento de 

realizar el taller 

de teatro de 

sombras.

El niño(a) 

propone a su 

docente y 

compañeros 

nuevas 

formas de 

movimientos 

utilizando su 

cuerpo.

El niño(a) 

propone a su 

docente y 

compañeros 

nuevas formas 

de 

movimientos 

utilizando 

elementos del 

entorno.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

POS_TEST
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