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Presentación 

 

Con ganas de presentar nuestro trabajo desarrollado con la finalidad de 

resolver posibles problemas en el ámbito Educativo del Nivel Inicial  y lleva por 

título: “Teatro y miedo escénico en los niños y niñas de 3 años de la 

Institución Educativa N° 315 Huerto Infantil, distrito de Tambopata – 

Puerto Maldonado del año 2023”.  

 

Desde un énfasis educativo como futuras docentes de nivel inicial y 

especial, enfocarnos a despertar nuevas curiosidades de trabajo pedagógico 

que pueda incentivar su desarrollo cognitivo, esto a su vez facilita la 

comprensión didáctica para los estudiantes del Nivel Inicial.  

 

El trabajo de investigación busca solucionar acciones inmediatas para 

la edad de tres años, ante el inicio de las clases presenciales se pudo 

evidenciar estas deficiencias claras de los niños, por la inseguridad y miedo 

al quedarse, desde este punto podríamos hablar sobre la teoría del apego, 

dando a conocer la serie de situaciones que puede pasar los niños en este 

proceso.  

 

 Podemos entender que el proceso de adquisición de nuevos 

aprendizajes como la zona de desarrollo próximo es importante tener la 

tranquilidad y sobre todo la confianza de los niños y niñas en esta edad del 

Miedo Escénico por ello las actividades que puede desarrollar la docente de 

aula tiene que ver mucho con su estrategia pedagógica sobre todo la actividad 

del teatro, esto conlleva a mejorar su miedo escénico para desarrollar mejor 

las expresiones, como su presentación de sus gustos, explicar o mencionar 

sus actividades de rutinas y sobre todo poder desenvolverse en actividades 

como narrar cuentos, canciones, poemas, adivinanzas entre otras actividades 

que pueda desenvolverse los niños y niñas de preescolar perdiendo el miedo 

escénico.   

 

  



 

 

Resumen 

La tesis “Teatro y miedo escénico en los niños y niñas de 3 años de la 

Institución Educativa N°315 Huerto Infantil, distrito de Tambopata - Puerto 

Maldonado del año 2023”. El objetivo de la investigación fue determinar la 

relación que existe entre teatro y miedo escénico en los niños y niñas de 3 

años. Muestra 50 niños(as), enfoque cuantitativo, tipo básico, con diseño de 

investigación descriptivo correlacional, se usó la técnica de la encuesta, y el 

instrumento denominado: cuestionario. La variable teatro se puede afirmar 

que más del 50% de los niños de 3 años de la I.E. Huerto Infantil realizan 

pocas veces teatros infantiles, y esto repercute en que los niños no estén 

preparados para la realización de los teatros infantiles y más aún se 

incrementara los temores y pánicos escénicos. Para la variable miedo 

escénico el 84% de los niños(as) de 3 años de la I.E. Huerto Infantil muchas 

veces presentan pánico escénico, y esto repercute en que los niños tengan 

problemas de timidez y nerviosismo al momento de actuar en el escenario, y 

al presentar el miedo escénico los niños no pueden realizar ningún teatro 

infantil mientras que solo el 14% de los niños(as) pocas veces presentan 

miedo escénico. Finalmente, se comprobó la existencia de un grado de 

correlación inversa con respecto a las variables equivalente a -0.739, con un 

grado de confiabilidad equivalente al 95%, es decir a medida que los niños 

practican frecuentemente los teatros infantiles reduce el miedo o pánico 

escénico en el aula. 

 

Palabras claves: Miedo escénico, Teatro, Timidez, Vocalización, Personaje 

artístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The thesis "Theater and stage fright in 3 year old children of the Educational 

Institution N°315 Huerto Infantil, district of Tambopata - Puerto Maldonado in 

the year 2023". The objective of the research was to determine the relationship 

between theater and stage fright in 3-year-old children. Sample 50 children, 

quantitative approach, basic type, with descriptive correlational research 

design, using the survey technique and the instrument called: questionnaire. 

For the theater variable, it can be stated that more than 50% of the 3-year-old 

children of the Huerto Infantil School rarely perform children's theaters, and 

this has repercussions in that the children are not prepared for the performance 

of children's theaters and, even more, stage fright and stage fright are 

increased. For the stage fright variable, 84% of the 3-year-old children of the 

I.E. Huerto Infantil often present stage fright, and this has repercussions in that 

the children have problems of shyness and nervousness at the moment of 

acting on stage, and when presenting stage fright, the children cannot perform 

any children's theater, while only 14% of the children rarely present stage 

fright. Finally, it was proved the existence of an inverse correlation degree with 

respect to the variables equivalent to -0.739, with a reliability degree equivalent 

to 95%, that is to say, as the children frequently practice children's theaters, 

stage fright or stage fright in the classroom is reduced. 

 

Key words: Stage fright, Theater, Shyness, Vocalization, Artistic character. 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 

 

El teatro parte del ser humano de manera intrínseca que se viene 

desarrollando desde las edades más pequeñas como medio de estimulación, 

impulsando su camino hacia un mundo de teatro que puede desarrollar 

durante sus procesos de desarrollo evolutivo de los niños y niñas siendo parte 

de su vida. 

 

Esto permite mayor énfasis didáctico dentro de las aulas de las 

Instituciones Educativas de los Niveles Iniciales para el desarrollo de sus 

actividades pedagógicas, esto se evidencia más en los niños de las edades 

de tres años, ya que tienen deficiencia hablar en público, en este caso se 

podría decir que los estudiantes iniciales están regresando a las clases 

presenciales y tendrá diversas reacciones después de dos años de virtualidad, 

cuyas acciones son reflejados en aula dando respuesta de miedo, fobia y en 

diversas formas particulares puede presentarse otros problemas. 

 

Es tanto el miedo escénico que pueden presentar los niños de nivel 

inicial, la cual se pretende dar respuesta a este fenómeno que ya se está 

presentando, frente a esta deficiencia se debe enfocar a encontrar posibles 

soluciones, es por ello que la fuente ideal de contribuir es mejorar en los niños 

y niñas el teatro, como mecanismo para el logro de diversas acciones a 

desarrollar con los estudiantes de Nivel Inicial. 

 

Es claro percibir el miedo escénico como una dificultad para hablar en 

público, que, a partir de este punto, nace nuestro trabajo de investigación y 

como también servirá para futuras investigaciones.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción del problema. 

 

A nivel internacional, las estrategias dramáticas para reducir el miedo 

escénico en los estudiantes sólo serán efectivas si los profesores establecen 

un entorno seguro en el salón. Además, varios autores coinciden en que las 

inseguridades que experimentan los estudiantes colombianos se encuentran 

en las raíces de la ansiedad, el estrés y el miedo escénico. Los profesores, ya 

sean profesores de segunda lengua o profesores en general, deben 

considerar las emociones de los estudiantes porque estas emociones pueden 

ser factores que dificultan o facilitan el aprendizaje, les guste o no (Cervantes, 

2021). Por otro lado, considera que el miedo escénico es un problema 

relacionado con las relaciones interpersonales, que inhibe la comunicación, 

impide que los alumnos alcancen todo su potencial expresivo y actúa como 

un estado de inhibición (Abarcas, 2019). En El Salvador, Centroamérica, 

muchas escuelas no preparan adecuadamente a los niños para manejar sus 

emociones. Esto afecta todos los aspectos de sus vidas, tanto a nivel 

académico como social. La inteligencia emocional es vital, no sólo para el 

presente, sino para tu desarrollo futuro como ser humano. 

 

A nivel nacional, los niños enfrentan diversas dificultades para expresar 

sus ideas, especialmente por el miedo al habla. Este miedo se manifiesta en 

síntomas como torpeza, temblores de piernas y manos, sudoración, 

tartamudeo y movimientos repetitivos en un mismo lugar. Este problema 

afecta no sólo a los niños sino también a los estudiantes universitarios. En 

2014, el Vicerrectorado de Bienestar Universitario de la Universidad de Trujillo 

César Vallejo realizó un amplio programa de actividades en sus seminarios de 
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teatro, oratoria y liderazgo, debate y razonamiento. El objetivo principal de 

estas actividades es desarrollar habilidades blandas, que incluyen confianza, 

comunicación, responsabilidad, tolerancia a la frustración, orientación al logro, 

cooperación, trabajo en equipo, creatividad e inventiva. El objetivo es 

promover la comunicación efectiva, la presencia escénica y el liderazgo, ya 

que muchos estudiantes presentan dificultades como miedo a hablar, 

nerviosismo en actividades que requieren interactuar con el público y bajos 

niveles de organización de ideas en presentaciones académicas y 

profesionales. 

 

A nivel local, en relación a nuestras experiencias se ha percibido el 

miedo escénico cuando los niños realizaban sus teatros infantiles, 

presentando ciertas características de nerviosismo y temores, además nos ha 

permitido entender que las acciones didácticas y recreativas sobre este 

fenómeno que se presenta en diferentes edades infantiles, esta investigación 

se centra sobre los diversos acontecimientos que se vive dentro de las aulas 

en las distintas instituciones públicas de la región de Madre de Dios, 

concentrándose mayor en la edad de tres años, por distintas razones o 

experiencias vividas de los niños en su ámbito familiar pueden presentar de 

estas deficiencias del miedo escénico. El perfil de los niños y niñas nos 

muestran diversas series de características como para presentar esta 

situación, muchos de los niños no realizan prácticas de canto, juegos 

verbales, dialogo en función a narrar cuentos, que pueda permitir mayor 

soltura de expresiones que permite el desbloqueo del miedo.  

 

Desde nuestras prácticas pre profesionales, se ha observado 

deficiencias en las estratégicas metodológicas dentro de las clases de manera 

particular en los estudiantes y hay casos que algunos de los niños no suelen 

participar en las actividades de teatros debido a la cantidad de niños que 

pueden estar en las aulas de nivel inicial, por ello es importante ser detectado 

a tiempo para la búsqueda de resultados inmediatos. Con ayuda de nuestros 

resultados permitiremos dar oportunidad y apoyo a los niños y niñas de nivel 

inicial en nuestra ciudad de Puerto Maldonado. 
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1.2. Formulación del problema. 

1.2.1. Problema general 

 

PG: ¿Qué relación existe entre teatro y el miedo escénico en los niños 

y niñas de 3 años de la Institución Educativa N° 315 Huerto Infantil, 

distrito de Tambopata - Puerto Maldonado del año 2023? 

1.2.2. Problemas específicos 

 

PE1: ¿Qué relación existe entre vocalización y el miedo escénico en 

los niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa N° 315 Huerto 

Infantil, distrito de Tambopata - Puerto Maldonado del año 2023? 

 

PE2: ¿Qué relación existe entre el movimiento corporal y el miedo 

escénico en los niños y niñas de la Institución Educativa N° 315 Huerto 

Infantil, distrito de Tambopata - Puerto Maldonado del año 2023? 

 

PE3: ¿Qué relación existe entre personaje artístico y el miedo escén ico 

en los niños y niñas de la Institución Educativa N° 315 Huerto Infantil, 

distrito de Tambopata - Puerto Maldonado del año 2023? 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

OG: Determinar la relación que existe entre teatro y el miedo escénico 

en los niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa N° 315 Huerto 

Infantil, distrito de Tambopata - Puerto Maldonado del año 2023. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

 

OE1: Determinar la relación que existe entre vocalización y el miedo 

escénico en los niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa N° 

315 Huerto Infantil, distrito de Tambopata - Puerto Maldonado del año 

2023.  

 

OE2: Determinar la relación que existe entre movimiento corporal y el 

miedo escénico en los niños y niñas de la Institución Educativa N° 315 

Huerto Infantil, distrito de Tambopata - Puerto Maldonado del año 2023.  

 

OE3: Determinar la relación que existe entre personaje artístico y el 

miedo escénico en los niños y niñas de 3 años de la Institución 

Educativa N° 315 Huerto Infantil, distrito de Tambopata - Puerto 

Maldonado del año 2023. 

1.4. Variables. 

1.4.1. Variable 1 

• Teatro  

 

Dimensiones: 

• Vocalización  

• Movimiento corporal    

• Personaje artístico  

1.4.2. Variable 2 

• Miedo escénico  

 

Dimensiones: 

• Timidez  

• Contextos sociales  

• Problemas de ansiedad  
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1.5. Operacionalización de variables 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE TEATRO 

VARIABLES 

DE ESTUDIO 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

VALORACIÓN  

 

VARIABLE:  

TEATRO 

 

 

DIMENSIÓN 1: Vocalización   

 

▪ Tienen interés de conocer diversas expresiones 

de sonidos. 

▪ Tendencia de imitar sonidos y palabras. 

▪ Desarrolla vocalizador diversos. 

 

 

 

 

 

 

 

1 = Nunca 

2 = Pocas veces 

3=Muchas veces 

4 = Siempre 

 

 

 

DIMENSIÓN 2: Movimiento Corporal  

 

▪ Comprende expresiones corporales que tienen 

sentido. 

▪ Demuestra mayor sensibilidad de aprender de 

manera corporal. 

▪ Tiene flexibilidad de movimiento. 

 

DIMENSIÓN 3: Personaje Artístico    

 

▪   Menciona su personaje favorito. 

▪ Menciona su agrado o su desagrado del 

personaje. 

▪ Comenta como debe ser su personaje. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE MIEDO ESCÉNICO 

VARIABLES DE 

ESTUDIO 

DIMENSIONES  INDICADORES Escala de 

valoración  

 

VARIABLE:  

MIEDO 

ESCÉNICO  

 

DIMENSIÓN 1:  Timidez  

 
 

▪ Inseguridad de sí mismo. 

▪ Conductas aprendidas de los demás. 
▪ Mala experiencia en entornos sociales. 

 

 

 

1 = Nunca 

2 = Pocas veces 

3 = Muchas veces 

4 = Siempre 

 

DIMENSIÓN 2: Contextos sociales 

 

▪ Pocas habilidades sociales. 
▪ Evita contacto visual con sus compañeros. 

▪ No disfruta espacios con mucha gente. 

 

DIMENSIÓN 3:  Problemas de 

Ansiedad 

  
▪ Intenso mayor parte del tiempo. 

▪ Degustado de muchas cosas por hacer. 
▪ Preocupado en comer más. 
▪ No suele disfrutar de cosas divertidas. 
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1.6. Hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis General: 

  

HG: Existe relación significativa entre teatro y el miedo escénico en los 

niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa N° 315 Huerto Infantil, 

distrito de Tambopata - Puerto Maldonado del año 2023. 

 

1.6.2. Hipótesis Específicas: 

 

HE1: Existe relación significativa entre vocalización y el miedo escénico 

en los niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa N° 315 Huerto 

Infantil, distrito de Tambopata - Puerto Maldonado del año 2023. 

 

HE2: Existe relación significativa entre movimiento corporal y el miedo 

escénico en los niños y niñas de la Institución Educativa N° 315 Huerto Infantil, 

distrito de Tambopata - Puerto Maldonado del año 2023. 

 

HE3: Existe relación significativa entre personaje artístico y el miedo 

escénico en los niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa N° 315 

Huerto Infantil, distrito de Tambopata - Puerto Maldonado del año 2023. 

 

1.7. Justificación. 

 Justificación teórica 

Se justifica en el ámbito educativo que pretende descubrir resultados 

positivos con la presente investigación, asimismo, fortalecer las actividades 

previstas de los aprendizajes de los niños y niñas del nivel inicial. Por ello, las 

acciones ideales para los docentes de aula en su desarrollo pedagógico de 

sus actividades diarias que se realiza, permiten un enfoque humanístico que 

conlleva a mejorar la educación. 
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1.7.1. Justificación metodológica.  

 

La investigación tiene como metodología descriptiva-correlacional que 

pretende dar a conocer la posible relación de las variables de estudio 

enfocando el problema identificado, asimismo, se pretende describir las 

características que alcancen relacionarse con las variables y dimensiones.  

 

1.7.2. Justificación práctica.  

 

Diversificar que tan práctico puede ser la utilidad didáctica del teatro 

permitiendo la pérdida del miedo escénico de los niños y niña preescolares en 

sus cambios de actitudes o posturas que pueda alcanzar todo niño, y como la 

función de ser aplicado con los docentes de acuerdo a sus actividades 

previstas a realizar durante todo el año lectivo, sobre todo enfocado a los niños 

de tres años de edad ya que tiende a surgir en mayoría de los casos.  

   

1.7.3. Justificación pedagógica.  

 

Es ideal conocer y desarrollar estímulos en su proceso de crecimiento 

y pedagógico de todo estudiante que pueda dar resultados positivos a 

diversos estímulos de ser aplicado.  

 

1.8. Consideraciones éticas.  

Se considera la confiabilidad de nuestros instrumentos aplicados y 

consultados con expertos, se incluye la utilización de las normas APA con 

mayor nivel de investigación, asimismo, los resultados hallados serán 

confidenciales y compartido con la Institución Educativa para dar las 

recomendaciones y búsqueda de posibles respuestas, además se considera 

la autorización de la Institución Educativa y el consentimiento informado de 

los padres de familia, que nos han permitido realizar la investigación con sus 

niños. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO. 
 

2.1. Antecedentes de estudios 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

 (Palaguachi, 2022), en su trabajo de integración curricular denominado 

“Expresión corporal mediante arte escénico en niños de 4-5 años en la Unidad 

Educativa Francisco Febres Cordero Cuenca-Ecuador”, el objetivo es 

desarrollar en la UE un manual didáctico para animar a los niños de 4 a 5 años 

a expresarse físicamente a través de las artes escénicas. “Francisco Febres 

Cordero” en la Cuenca ecuatoriana. La investigación realizada fue descriptiva 

y se concluyó que el tema es importante y valioso porque permite determinar 

el valor del desarrollo físico a través de las artes escén icas. Este enfoque 

beneficia no sólo la expresión física del niño sino también su expresión 

emocional, ya que le permite realizar juegos de roles y participar en escenas 

de acción. Además, se fortaleció con una guía didáctica de siete actividades 

adaptadas a sus necesidades e intereses, pensando en la mejora de 

expresión corporal de los niños. 

 

(Tibanta, 2022), Su trabajo de integración curricular se titula “Actividades de 

expresión escénica en el desarrollo de las habilidades comunicativas en los 

niños del nivel inicial”, con el fin de examinar cómo los ejercicios de expresión 

escénica contribuyen al crecimiento de las capacidades comunicativas 

fundamentales de los niños pequeños. Metodológicamente, el estudio se 

realizó mediante un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo) para apreciar y 

comprender las experiencias de los participantes. Los resultados muestran  la 

importancia de las actividades de expresión situacional para apreciar y 

comprender las experiencias de los participantes, especialmente en el 
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desarrollo de las habilidades comunicativas de los niños. Diversos autores han 

coincidido en resaltar el papel fundamental de las artes escénicas en la 

primera infancia como un medio valioso para que los niños puedan expresar 

sus pensamientos y sentimientos. En el área de artes escénicas existe una 

variedad de actividades como danza, música, teatro, pantomima y títeres que 

fomentan la imaginación y creatividad de los niños. 

 

(Anancolla, 2022), en su investigación denominado “El teatro de 

sombras en el desarrollo de la creatividad en niños y niñas de 4 a 5 años, 

Quito 2022”, cuyo objetivo fue determinar la forma en que el teatro de sombras 

se asocia en el crecimiento de la creatividad en los niños de 4 a 5 años, la 

metodología que uso fue de nivel exploratorio- descriptivo, llegando a concluir 

que el teatro de sombras es un recurso didáctico llamativo, atractivo y fácil de 

realizar en la que lo niños y niñas se encuentran envueltos en un mundo 

creativo y fantasioso, que permite un desarrollo intelectual físico, emocional, 

afectivo y, sobre todo, creativo, además permitió conocer que los elementos 

básicos del teatro de sombras son la pantalla, la luz, el espacio, los personajes 

y el sonido, estos pueden ser utilizados como una herramienta dentro del 

ámbito educativo que permite desarrollar procesos cognitivos. 

 

(Saldaña, Fajardo, & Cabrera, 2021), en su investigación “El teatro en 

la educación infantil: una alternativa de enseñanza y recreación en la 

virtualidad”, El objetivo fue aplicar esta metodología a niños de tres a cuatro 

años de edad que asisten a instituciones educativas públicas en Cuenca, 

Ecuador. La metodología de investigación se fundamenta en el paradigma 

sociocrítico dado que involucra a la comunidad educativa en un proceso 

participativo para la solución de sus propios problemas. Además, se utilizaron 

métodos cualitativos. La conclusión es que, al inicio del año escolar, el 

maestro dirige la mayoría de las actividades y los niños apenas hablan. En 

cambio, durante el desarrollo del proyecto, los niños fueron escuchados, sus 

micrófonos se mantuvieron encendidos la mayor parte del tiempo y se les 

observó participar de manera ordenada y estar plenamente atentos cuando 

los compañeros intervenían. 
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(Cabarcas, Puertas, Hernández, Mizger, & Caballero, 2018), en su trabajo de 

investigación denominado “Desarrollo de estrategias metodológicas que 

permitan mitigar el miedo escénico en los estudiantes de la IED Víctor 

Camargo Álvarez”, el fin es reducir el miedo que experimentan los estudiantes 

al mostrarse frente a un conjunto de personas. Metodológicamente se guía 

por métodos cualitativos, empleando un diseño descriptivo y utilizando 

entrevistas y encuestas como herramientas de instrumentos. La muestra fué 

compuesta por 50 estudiantes de la I.E. “Víctor Camargo Álvarez”. Los 

resultados mostraron que ciertos estudiantes desarrollaron miedo escénico 

debido a creencias falsas, pero que estaban empezando a superarlo. Sin 

embargo, aún queda mucho trabajo por hacer para ayudarles a mitigar este 

déficit que afecta su capacidad de expresarse en público. 

 

2.1.2.  Antecedentes Nacionales 

 

(Via, 2023), en su investigación denominada “Las artes escénicas y su 

relación con las habilidades sociales en los niños de la I.E 20881 Santísima 

Virgen María en Buena Vista-Chancay”, el objetivo de este estudio fue 

conocer cómo se relacionan las habilidades sociales y las artes escénicas de 

los niños de la I.E 20881 Virgen María de Buena Vista-Chancay. Los 

resultados de un método descriptivo correlacional muestran una correlación 

sustancial entre las habilidades sociales de los jóvenes de la institución y las 

artes escénicas. 

 

(CASTELLANOS, 2022), en su investigación denominada “El teatro infantil y 

la autonomía en niños de 5 años en la I.E.I. N° 152 “Tesoritos de Jesús 

Nazareno” – Monsefú - Chiclayo, 2021” encontrar la conexión entre el teatro 

infantil y su autonomía institucional fue el objetivo del estudio. Se trata de un 

estudio cuantitativo que utiliza un diseño no experimental y un nivel 

correlacional en cuanto a la metodología. Se determinó que, con un nivel de 

significancia calculado de 0,078 y un valor del coeficiente de correlación Rho 

de Spearman de 0,469, existe una asociación significativa entre el teatro 



12 

 

 

infantil y la autonomía en niños de 5 años. Además, se observó que todos los 

niños lograron integrarse y comunicarse con sus pares. 

 

(JARAMILLO, 2021), en su tesis que se titula “El teatro infantil como 

estrategia didáctica para mejorar la expresión oral en  los niños de cinco años 

de la Institución Educativa N° 271 de Huachina, distrito San Juan, provincia 

de Sihuas, año 2020”, el propósito de este estudio fue conocer cómo, en el 

año 2020, a través del teatro infantil, los alumnos de cinco años de la 

Institución Educativa Nº 271 de Huachina, ubicada en la provincia de Sihuas, 

cerca de San Juan, mejoraron sus habilidades de expresión oral. Se 

determinó que, en el pretest, la mayoría de los niños de cinco años mostraron 

bajos niveles de desarrollo expresivo oral. Por lo que en una primera etapa se 

puede reconocer que existen problemas en el desarrollo de esta habi lidad y 

se considera la necesidad de potenciar las habilidades de expresión oral de 

los estudiantes de educación inicial. 

 

(Farro & Ñaupari, 2021), en su trabajo de investigación denominado “El teatro 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en niños de educación inicial: Una 

revisión de Literatura”, su propósito es evaluar los resultados de la 

investigación de las ciencias dramáticas en la enseñanza y el aprendizaje de 

los niños en educación infantil. Metodológicamente se utilizaron métodos 

cuantitativos y un diseño no experimental. Se determinó que la expresión 

lingüística, dramática y emocional de los niños a través del teatro contribuye 

a su desarrollo social. Además, se encontró que las estrategias metodológicas 

de la enseñanza del teatro enfatizan la importancia del desarrollo de la 

imaginación, la motricidad gestual y la motricidad del habla, es decir, el uso y 

dominio del aparato fonoarticulatorio. 

 

2.1.3. Antecedentes Locales  

 

En referencia a investigaciones desarrolladas en el ámbito local, no fue 

posible encontrar hallazgo alguno; en ese sentido, es preocupante que en 
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nuestro ámbito se carece de investigaciones a fines a las variables de la 

presente investigación.  

2.2. Marco teórico. 

 

2.2.1. Teatro   

 

Como actividad educativa, el teatro es una actividad complementaria 

en la que pueden participar los estudiantes. Su finalidad es estimular la 

sensibilidad y el gusto estético, potenciar la autoestima, la creatividad, la 

expresión y la memoria, y convertirse en protagonista de su propio 

aprendizaje. Por tanto, dado que la práctica teatral ayuda a los alumnos a 

desarrollar sus habilidades sociales y personales, puede decirse que ofrece 

importantes oportunidades educativas.  

 

Nacemos con una tendencia natural hacia el juego dramático y la 

imitación, que surge por primera vez en las obras teatrales. 

 

Dicho de otro modo, es una realidad que inspira a los individuos a ser 

creativos. Se fomenta la creación activa de cada participante y su creatividad 

se ve potenciada por esta dinámica o acción. 

 

En este sentido, varias experiencias dan crédito a la idea de que un 

entorno favorable y otros factores relacionados con el rendimiento están 

positivamente correlacionados. Es decir, cuando se genera un ambiente 

favorable, esto se ve reflejado en un mejor desempeño y resultados. Se afirma 

que el aprendizaje ocurre en el contexto de las relaciones. Es decir, el proceso 

de aprendizaje está íntimamente ligado a las interacciones y vínculos que se 

establecen. 

Para (Olaveca, 2015), el teatro ha desarrollado técnicas muy efectivas como 

medio educativo. Las pruebas empíricas indican que este enfoque no sólo 

promueve el crecimiento cognitivo, sino que también fomenta la inteligencia 

emocional y la inventiva. Además, el uso de tácticas dramáticas inspira a los 
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jóvenes a participar, lo que aumenta el disfrute y el compromiso del 

aprendizaje.  

 

Actualmente, el teatro es un instrumento frecuentemente empleado en 

el ámbito de la educación. En el contexto del aula, el teatro representa una de 

las formas más divertidas y completas para reforzar y afianzar los 

conocimientos en prácticamente cualquier materia de ciencias. 

 

Un componente crucial de esta estrategia pedagógica es que 

profesores y alumnos simulen ser personajes, además de simular escenarios, 

constituye un método entretenido y educativo que complementa los 

contenidos aprendidos en el aula y estimula la participación de cada alumno. 

 

El teatro ofrece la posibilidad de que, a través de la práctica teatral, los 

individuos pueden explorar y desarrollar diversas habilidades que contribuyen 

a su proceso de maduración personal. Además, el teatro funciona como un 

puente que vincula la realidad concreta con los ámbitos de la fantasía y la 

literatura. 

  

Los niños son capaces de anticiparse a los posibles problemas y utilizar 

la improvisación para resolverlos en escenarios inventados. 

 

Vocalización 

 

Nos dice que la vocalización prepara la voz que una persona debe 

hacer antes de usarla en público, como también de algún cantante. Así mismo 

tiene que ver con la fonación que permite a las personas articular las palabras. 

 

Las vocalizaciones y articulación de los niños dependen de la madurez 

de sus órganos bucales y de las áreas del cerebro que facilitan el habla. 

 

Las vocalizaciones de los niños son cruciales porque en esta etapa 

deben aprender a producir sus sonidos correctamente. Si tiene dificultades 
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con la pronunciación o la pronunciación, asegúrese de solucionarlo lo antes 

posible y consultar a un especialista, como un logopeda. 

 

Movimiento corporal 

 

El movimiento es más que el simple movimiento del cuerpo a través del 

espacio; es un lenguaje que facilita a los niños interactuar con el entorno físico 

y humano, involucrándolos por medio de la expresión emocional. Desde esta 

óptica, en la educación infantil, se reconoce que el aprendizaje se basa 

principalmente en la experiencia física. Por lo tanto, es fundamental que 

actividades como el juego, la danza y el teatro tengan un papel más 

prominente y frecuente en las prácticas pedagógicas. Además, debe 

incorporarse al currículo como elemento esencial para establecer relaciones 

de conocimiento. 

 

Estudios clásicos como los de Piaget y Vygotsky, así como las 

investigaciones actuales, han demostrado sistemáticamente que las 

experiencias motrices de los niños, relacionadas con el miedo y el lenguaje, 

son vehículos del desarrollo infantil y forman la base para la adquisición de 

nuevos conocimientos. ¿A qué tipo de movimiento físico nos referimos? 

Movimiento físico que facilita la enseñanza y el aprendizaje para que el 

aprendizaje pueda ser experimentado y compartido con otros.  

 

Pues bien, si nos preguntamos cómo el movimiento físico facilita los 

procesos cognitivos, nuestra respuesta es que no existe una receta única, sino 

una experiencia diferente en cada contexto, para cada niño y en los diferentes 

espacios en los que se encuentran e interactúan. 

 

Tanto docentes como investigadores reconocen la necesidad de utilizar 

el movimiento corporal espontáneo como herramienta didáctica para 

promover el desarrollo cognitivo en el alumnado de educación infantil. 
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Sin embargo, en algunas aulas de este nivel educativo aún se observa 

una tendencia a promover instituciones disciplinarias en las prácticas 

pedagógicas. En muchos de ellos todavía existe la creencia implícita de que 

las escuelas no son un lugar para que los niños descubran las exploraciones 

físicas que pueden hacer, los movimientos que quieren aprender o los 

conocimientos que quieren adquirir. Este descubrimiento es superado por el 

ejercicio necesario para un buen aprendizaje, especialmente en lectura y 

escritura. 

 

Personaje artístico 

 

Según (Pérez & Gardey, 2021), Los personajes son seres que 

intervienen en una obra de arte (obra de teatro, película, libro, etc.). Estos 

personajes suelen ser los protagonistas de la novela y quienes impulsan la 

acción. 

 

El receptor de una obra reconstruye mentalmente los personajes a 

partir del lenguaje y las imágenes que el autor utiliza. Desde esta perspectiva, 

cada personaje adquiere una forma única según quien lo observa. De manera 

similar, cuando se narra la vida de una persona real, la representación de 

dicha vida está profundamente influenciada por las experiencias y 

conocimientos previos de cada individuo. Esto implica que la percepción de 

los personajes y de las personas reales es subjetiva y varía de un observador 

a otro. 

 

Dependiendo del talento del creador, los personajes pueden ser 

complejos (lo que los críticos llaman personajes redondos) o lineales 

(personajes estereotipados con pocos rasgos de personalidad). También se 

puede decir que un personaje hace referencia a un modelo que, según la 

tradición, reúne las características físicas y psicológicas que el público ha 

reconocido. 
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Teatro como recurso didáctico  

 

El uso del teatro como recurso didáctico se fundamenta en el 

humanismo educativo, lo que demuestra cómo la pedagogía teatral examina 

y utiliza la instrucción teatral en todos los ámbitos de las instituciones 

educativas, considerando múltiples dimensiones y enfoques (Vieites, 2017). 

Hipotéticamente profundizando, (Tejerina, 1992) el teatro puede ser una 

poderosa herramienta en las escuelas, porque ayuda a los niños a 

comunicarse, criticar y expresar sus ideas, tanto verbal como no verbalmente. 

En otras palabras, es una estrategia de enseñanza útil el teatro infantil, porque 

involucra a los estudiantes tanto en la expresión verbal como gestual, lo que 

les facilita comprender, escuchar y hablar mejor sobre su aprendizaje y sus 

ideas (Wulandari y Narmaditya, 2017). Sin embargo, no es posible 

conceptualizar el teatro infantil, así, Jiménez (2019) señaló que no existe una 

definición precisa del teatro como recurso didáctico. Se considera un sistema, 

un método y, en otros casos, una tecnología. Esto crea confusión en la 

terminología y dificulta su aplicación coherente (Palumbo et al., 2019). 

 

Además, la investigación se basa en la teoría sociocultural de Vygotsky, 

que sostenía que el lenguaje es el medio principal por el cual las personas se 

comunican, expresan e intercambian ideas mientras interactúan con su 

entorno (Vygotsky, 1978). Del mismo modo, se ha tenido en la noción de 

inteligencias múltiples, cuyo objetivo es apoyar el desarrollo holístico del niño 

a través de experiencias cotidianas que permitan la plena expresión de todo 

su potencial (Gadner, 1993). El teatro, en ese sentido, es una herramienta a 

través de la cual se pueden estudiar todo tipo de inteligencias: a) la lingüística, 

cuando ayuda a representar personajes reales o imaginarios, estudiando la 

hablada y la gestual; b) la espacial, cuando se utilizan habilidades visuales y 

espaciales; c) Musical, que permite la realización de una variedad de 

musicales; d) Física y cinestésica, que facilita la expresión física; e) 

Interpersonal, que ayuda a regular las emociones; y f) la interpersonal, que se 

desarrolla al trabajo en equipo (Herkenhoff y Souza, 2019). A pesar de los 
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múltiples beneficios que puede aportar el teatro, su uso es complementario o 

separado de la secuencia didáctica en diversas instituciones educativas.  

 

Ámbito educativo  

 

El teatro infantil integra y utiliza la mente, el cuerpo, la palabra y los 

gestos, lo que lo convierte en un instrumento flexible (Cervantes, 2019), Por 

lo tanto, es esencial empezar con una planificación clara y bien definida, 

enfocándose en las siguientes características: Para que el teatro sea efectivo 

como herramienta pedagógica, es fundamental promover una interacción 

directa entre los personajes en escena. Esto permite que el público, 

especialmente los más jóvenes, puedan seguir fácilmente el desarrollo de la 

trama. Además, es crucial emplear un lenguaje sencillo y apropiado para la 

edad de los espectadores, de manera que puedan comprender sin dificultad 

la historia que se les presenta. Asimismo, es importante presentar una 

situación dinámica y de fácil comprensión, a fin de mantener el interés y la 

atención del público a lo largo de la obra. Finalmente, generar intriga y 

suspenso es esencial para que los espectadores puedan disfrutar de la 

experiencia teatral hasta que se resuelva el conflicto planteado (Selfa, 2014). 

A la luz de lo anterior, es fundamental que los profesores estén preparados 

para asumir las dificultades asociadas a la integración del teatro en sus 

métodos de enseñanza. Se espera que reconozcan el valor y el potencial del 

teatro como herramienta de aprendizaje, y decidan integrarlo de manera 

deliberada en su trabajo (Kadir et al., 2018). 

 

La estructura del teatro utilizado con fines pedagógicos se basa en 

varios elementos fundamentales: el tema central que se aborda, el contexto 

realista en el que se desarrolla la acción, los roles que asumen los personajes 

y las estrategias diseñadas para fomentar el diálogo y la argumentación entre 

los estudiantes durante la representación. De esta manera, los alumnos tienen 

la oportunidad de improvisar o interpretar escenas de acuerdo con el tema 

propuesto, con el objetivo final de generar un intercambio dinámico y 

enriquecedor en el escenario. Esto promueve una comprensión más profunda 
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de los temas abordados y fomenta el debate entre los niños y la educadora. 

El género teatral logra un equilibrio entre lo lúdico y lo pedagógico, permitiendo 

abordar diversas realidades presentes en las aulas. Además, el teatro tiene el 

valor añadido de la emoción, lo cual evita que el proceso pedagógico se vuelva 

rutinario y mecánico. Esta cualidad transforma la experiencia educativa en 

algo placentero y significativo para los estudiantes (G-Pedreira, 2017). 

 

El teatro como forma de expresión artística y pedagógica se compone 

de elementos fundamentales, entre los cuales se destaca el cuerpo del actor. 

En efecto, las expresiones corporales del actor ejercen un papel crucial en la 

transmisión de experiencias, vivencias y formas de comunicación no verbal. 

Esto resulta particularmente valioso cuando se trabaja con niños u otros 

públicos que, en ocasiones, pueden tener dificultades para expresarse 

oralmente. Otro elemento primordial del teatro es el guion teatral. Este texto 

escrito es esencial no solo para  que los actores interactúen entre ellos, sino 

también para el acercamiento entre el actor y el espectador (Cattaneo, 2021). 

Otro elemento importante en el teatro es el espacio y el tiempo. En cuanto al 

espacio, se debe preparar cuidadosamente antes, durante y al finalizar la 

representación, asegurándose de que todos los participantes se sientan 

cómodos y en un ambiente seguro. En relación con el tiempo, el texto divide 

la representación teatral en tres momentos clave: La acogida: Que debe ser 

realizada por quienes van a actuar, dando la bienvenida al público. La 

representación de la obra en sí misma. Al finalizar la obra teatral, la 

presentación de los actores junto con los implementos u objetos utilizados 

durante la representación es una práctica común y significativa. La 

escenografía utilizada en producciones teatrales con fines pedagógicos se 

construya con materiales que sean facilmente manipulados y movidos a lo 

largo del espacio escénico. Por otro lado, la vestimenta de los actores se 

considera un elemento opcional. 

 

Al integrar los diversos elementos que conforman una producción 

teatral con fines pedagógicos, es esencial conocer y dominar las diferentes 

técnicas teatrales. Una de las técnicas clave en este ámbito es la vocalización, 
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la cual desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la dicción de los 

actores. Los trabalenguas y la lectura de pasajes de textos son dos 

actividades recomendadas que se centran en los numerosos componentes 

del aparato fonatorio, la boca, la lengua, la respiración, la articulación y la 

gesticulación, para mejorar la vocalización. Además de la técnica de 

vocalización, es crucial que los actores, y en particular los niños, tengan una 

exhaustiva preparación en expresión corporal. Esto se debe a que algunos 

personajes requieren movimientos específicos, como saltar, caer, agacharse 

o arrodillarse, entre otros. Para que el niño pueda realizar representaciones 

de distintas situaciones comunicativas a través del cuerpo, primero debe 

reconocer y explorar el potencial de su propio cuerpo. Para lograr un 

desarrollo integral de las habilidades teatrales en los niños, se les anima a 

participar en juegos de imitación y exploración a través de muecas y 

desplazamientos. Además, en el contexto del aula, se trabajan de manera 

específica las dos técnicas principales que los actores emplean en su 

representación: la vocalización y la expresión corporal. Estas dos técnicas 

teatrales se vuelven especialmente relevantes, ya que para muchas personas, 

el primer contacto con el teatro suele darse en el entorno escolar (Garzón, 

2015). 

 

Competencias del Teatro  

 

Con el uso del teatro se pueden obtener cuatro competencias, según 

(Trozzo & Sampedro, 2004); la primera es la integración de la palabra con la 

acción. Esta competencia destaca la importancia de combinar el lenguaje 

verbal con expresiones físicas para mejorar el aprendizaje. No se trata solo 

de hablar, sino de usar movimientos y gestos que refuercen y clarifiquen el 

mensaje. Para la segunda competencia, pensamiento estético, un niño debe 

ser expuesto a formas de arte como el teatro y la poesía para desarrollar una 

manera de pensar más abstracta y metafórica, alejándose del uso del lenguaje 

común. Esta competencia no solo enriquece el vocabulario y las habilidades 

de comunicación de los niños, sino que también promueve una apreciación 

más profunda de las artes. La tercera competencia, la capacidad de pensar 
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de manera creativa implica ser flexible y adaptable frente a nuevas situaciones 

y problemas. El teatro juega un papel crucial en este aspecto al estimular tanto 

el lado emocional como el cognitivo del cerebro, fomentando la autoestima y 

la confianza en los niños. Al involucrarse en actividades teatrales, los niños 

aprenden a crear y a ver el mundo desde diferentes perspectivas, procesando 

información de manera tanto creativa como analítica. 

 

La cuarta competencia ética busca que los estudiantes desarrollen una 

comunicación caracterizada por la claridad, la comprensión, el trabajo en 

equipo y una actitud positiva y responsable hacia sí mismos, hacia los demás 

y hacia la sociedad en general. Al cultivar estas habilidades éticas a través del 

teatro, se está contribuyendo a la formación integral de los estudiantes, 

preparándolos no solo para la escena, sino también para su papel como 

ciudadanos comprometidos y respetuosos en el mundo real. El acto de 

dramatizar tiene un efecto calmante y potencia el desarrollo de conductas 

respetuosas y colaborativas entre los participantes. El teatro se convierte en 

una herramienta poderosa que enriquece la sensibilidad, valora la diversidad, 

enseña normas de convivencia, fortalece los vínculos grupales y construye 

conductas éticas en los estudiantes. Esto los prepara no solo para la escena, 

sino también para su desarrollo integral como miembros activos y respetuosos 

de la sociedad. 

 

2.2.2. Miedo escénico  

 

El miedo es similar a un mecanismo humano básico de alarma y 

protección. Asimismo, la ansiedad por hablar en público ha sido descrita como 

un conjunto de respuestas fisiológicas y cognitivas inapropiadas ante 

situaciones ambientales que conducen a conductas ineficaces. 

 

Además, el miedo grave y duradero a los lugares públicos y al contacto 

social es una característica definitoria de la fobia social y del trastorno de 

ansiedad social. El pánico, por otro lado, surge de malinterpretar las 
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sensaciones fisiológicas del cuerpo, percibiéndolas incluso como amenazas o 

peligros.  

 

El miedo escénico es la fobia social más común en nuestra sociedad. 

Por ello, es crucial que el sistema educativo español implemente métodos de 

enseñanza dirigidos a mejorar la capacidad de hablar en público de los 

estudiantes y superar el miedo escénico, desde el nivel de secundaria. 

 

La percepción del miedo escénico plantea la idea de ser actores en las 

interacciones con otras personas. Esto indica que la presencia social afecta a 

la conducta individual y que la dinámica del encuentro es bastante similar a la 

de actuar en una obra de teatro. Como todos somos actores, modificamos 

nuestras actuaciones para adaptarlas a los papeles que interpretamos en 

cada momento. Por lo tanto, el individuo necesita dominar las habilidades del 

montaje escénico para mostrar coherencia y ser aceptado por su interlocutor.  

 

Debido a su naturaleza individual, el miedo escénico puede 

manifestarse de muchas maneras. Esto da como resultado que se defina 

dentro de la comunidad en función de la experiencia única de cada persona, 

lo que lo convierte en un término subjetivo. Por ello, muchas personas pueden 

incluso cuestionar su existencia real, utilizando etiquetas o estigmas como 

forma de defender a quienes lo viven. 

Además de estos pensamientos, existen diversas razones por las que 

las personas sufren de miedo escénico, entre ellas las siguientes:  

 

• Experiencias negativas previas: Ocurrieron en circunstancias similares, 

provocadas por uno mismo o por otros, exacerbando el estrés y los malos 

momentos. 

 

• Atribución errónea o condicionamiento supersticioso: Provoca una falta de 

confianza entre las partes involucradas. Estos factores externos y 

circunstancias adversas generan un estado de tensión y preocupación que 

afecta el bienestar de las personas. 
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• Información negativa: Críticas que recibió la persona luego de hablar, 

dejando consecuencias que afectan su capacidad de expresarse frente a un 

grupo o público específico. 

 

• Falta de experiencia de hablar en público. la participación poco frecuente en 

actividades de oratoria puede impedir que las personas desarrollen 

habilidades de discurso. 

 

• Progenitores sobreprotectores, muy exigentes o poco afectuosos. La 

confianza de un niño en sí mismo crece y se desarrolla como resultado de la 

influencia de sus padres. Los padres sobreprotectores acompañan 

constantemente a sus hijos y crean dependencia, lo que indirectamente 

provoca que los niños sean tímidos y dificulta el desarrollo de la autonomía de 

los niños. 

 

• Grado de peligro percibido. Hablar en público crea una percepción de riesgo 

social, haciendo que las personas se sientan incompetentes e inferiores a los 

demás cuando enfrentan problemas. 

 

• Acto de hablar en público. Cuando alguien decide compartir sus 

pensamientos con otros, lo hace con un propósito determinado, teniendo en 

cuenta el entorno y la situación particulares en la que se desarrolla la 

comunicación. El acto de hablar en público conlleva una intención específica 

por parte del orador, quien adapta su discurso al contexto en el que se 

encuentra. 

 

Timidez 

 

(Saldaña, Fajardo, & Cabrera, 2021), en su artículo titulado “La timidez 

infantil”, se centra en la “multicausalidad”, en otras palabras, la causa 

fundamental de la timidez no es causada por una sola causa, sino el resultado 

de la interacción y la influencia mutua de múltiples factores. 



24 

 

 

 

En los niños ocurre exactamente lo mismo. (Cabrera, 2009) algunas posibles 

causas de la timidez desde la infancia incluyen la falta de afecto y seguridad. 

El autor cree que brindar a los niños el cuidado y la seguridad necesarios es 

crucial para cultivar una personalidad sana. Sin embargo, algunos adultos 

creen que expresar demasiadas emociones puede tener un impacto negativo 

en los niños. Además, cuando los padres no expresan claramente sus 

relaciones emocionales, la comunicación y expresión emocional se vuelven 

inestables, lo que resulta perjudicial para los niños. Si los niños no se sienten 

seguros de ser amados, es probable que sigan estando inseguros durante 

toda su vida. 

 

La timidez se ha definido y entendido de diversas maneras a lo largo de los 

años. 

 

Numerosos autores del ámbito de la psicología han descrito la timidez 

como “la tendencia a evitar interacciones sociales y a fracasar a la hora de 

participar apropiadamente en situaciones sociales”, Otras características de 

la timidez son el nerviosismo y la inquietud en entornos sociales, sobre todo 

cuando se trata de ganarse la aprobación de los demás, “autoobservación de 

sí mismo, infelicidad, inhibición, preocupación sobre sí mismo...” 

 

La timidez se expresa a través de respuestas de tensión, inquietud, 

sensaciones de incomodidad y desagrado, así como la contención del 

comportamiento social anticipado. Estas respuestas incluyen disconformidad, 

inhibición, ansiedad, auto-observación y reticencia en presencia de otros. 

 

La timidez es un rasgo de personalidad único asociado con situaciones 

en las que un individuo se siente personalmente amenazado. 

Independientemente de la intensidad de la amenaza, las personas más 

tímidas experimentaron una mayor “activación” en comparación con las 

personas menos tímidas. Este rasgo se basa en el miedo a los juicios 

negativos, especialmente en entornos sociales, y es un rasgo que se 
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manifiesta en situaciones amenazantes, independientemente de la gravedad 

de esas situaciones. 

 

Contextos sociales 

 

El contexto social se refiere en particular a la clase social, o sea, la 

posición que ocupa una persona dentro de los distintos niveles de la sociedad. 

Además, abarca la situación sociopolítica, el imaginario colectivo y la 

idiosincrasia nacional, elementos que deben ser analizados y comprendidos 

en cada contexto específico. El conocimiento no se crea de manera aislada, 

sino que es un producto social que emerge de un proceso colectivo de 

construcción. En este proceso, se reflejan los valores, percepciones y 

significados de las personas involucradas. 

 

Problemas de ansiedad 

 

La ansiedad ha sido tratada en diferentes corrientes teóricas de 

la psicología y se le ha dado diferentes términos “ansiedad”, “miedo”, 

“angustia”, “tensión”, “stress”.  

 

La naturaleza de la ansiedad está relacionada con la personalidad 

y cómo responde a eventos estresantes. Si no se diagnostica y trata 

adecuadamente, la ansiedad puede alterar y dañar la mente, los 

pensamientos y las emociones. 

 

La ansiedad puede manifestarse de tres formas: 1) normal, en 

respuesta a estímulos externos o internos; 2) patológica, cuando ningún 

estímulo previo la desencadena; 3) generalizada, caracterizada por un 

miedo crónico con expresiones fluctuantes, sin desencadenantes 

conocidos. 
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Síntomas 

 

El sentimiento de miedo escénico se manifiesta en diferentes niveles 

de nuestro cuerpo: cognitivo, fisiológico y conductual.  

 

• Nivel cognitivo: el miedo escénico puede presentarse como autoexigencia 

excesiva, pérdida de memoria, ansiedad por fracasar, exageración de errores 

menores, falta de concentración, incomprensión de ideas que de otro modo 

serían obvias y temor al rechazo, la burla y el fracaso. 

 

• Nivel fisiológico: el miedo escénico puede manifestarse en síntomas como 

manos frías, boca seca, malestar digestivo, sudoración excesiva, dificultad 

para respirar, urgencia para orinar, dolor de cabeza, enrojecimiento facial, 

escalofríos o taquicardia. 

 

• Nivel conductual: el miedo escénico puede manifestarse como intentos de 

huir de la situación de actuación en público, movimientos reflejos, disminución 

del volumen para evitar ser visto, aplazamiento de la actuación en público, 

ritmos irregulares, disonancias y muchas pausas a lo largo de la actuación. 

 

El modelo propuesto sugiere que las personas encuentran problemas 

para expresarse públicamente cuando dirigen su atención a los síntomas 

físicos de ansiedad, como la angustia. Esto genera una asociación entre los 

pensamientos y las manifestaciones físicas, tales como dolor, fatiga y 

malestar. Esta interacción entre los aspectos mentales y corporales dificulta 

el discurso frente a una audiencia.  

Asociar experiencias personales con experiencias negativas de 

terceros puede afectar la confianza personal, del mismo modo que la 

influencia de padres sobreprotectores o exigentes puede limitar el desarrollo 

intelectual y la independencia ante las circunstancias. Por tanto, hablar en 

público puede no ser un acto de equilibrio, ya que cada mediación está 

condicionada por factores que pueden estar presentes en el momento:  
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Para Alzugaray, López y Hernández, (2016) las siguientes son algunas 

de las formas en que las personas pueden comportarse al hablar o hacer una 

presentación “aprietos cognitivos como falta de memoria o inhabilidad de 

razonar de la forma correcta, así como pensamientos negativos sobre la 

actuación o sobre sí mismos” (p.13). El aspecto clave de esta situación es 

que, “en muchas ocasiones, las instituciones no detectan los síntomas de 

pánico escénico en la individualidad de sus estudiantes, por lo tanto, es 

complicado controlarlos” (Campoverde, 2017, p. 59).  

 

“La timidez en los jóvenes en general, tiene consecuencias negativas 

en el delineamiento de su personalidad, con la capacidad de en un futuro 

generar traumas o fobias que les incapacitan para su adecuado 

desenvolvimiento en la sociedad” (Terán, 2014, p. 18). La mayoría se 

producen en los lugares donde las personas pasan la mayor parte del tiempo: 

en casa o en instituciones. 

 

Parece lógico que los educadores estén preocupados por el escaso 

progreso de los alumnos en el desarrollo de sus habilidades interpersonales 

en general, así como en sus presentaciones en clase. El miedo puede 

acorralar y limitar el desenvolvimiento real de los estudiantes cuando se 

enfrentan a una audiencia. Por lo tanto, es crucial que nos concentremos y 

desarrollemos habilidades en el aula que ayuden a los niños a reconocer y 

superar sus ansiedades y desafíos a la hora de hablar en público. 

2.3. Definición de Términos 

 

a) Componente Físico: Se manifiesta en el cuerpo, afectando las partes 

motoras por miedo a hablar en público. Esto puede dificultar el 

adecuado desarrollo y expresión del lenguaje corporal. Se pueden 

manifestar diversos síntomas, como contracciones musculares, 

taquicardia, sudoración excesiva, temblores, dolores de cabeza, dolor 

por tensión involuntaria y náuseas.  
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b) Componente Mental: se refiere a síntomas que afectan la psicología 

de una persona a nivel fisiológico. Los niños a menudo no pueden 

concentrarse en las actividades educativas, se distraen fácilmente, 

olvidan lo que se les presenta y tienen pensamientos negativos. 

 

c) Componente emocional: se refiere a síntomas relacionados con el 

control emocional, manifestados en los aspectos cognitivos del entorno 

de un individuo. Estos cambios pueden provocar desequilibrios 

personales que se manifiestan por cambios repentinos de humor, falta 

de motivación, depresión, disminución de la autoestima, celos y 

competencia pasivo-agresiva. 

 

d) Miedo escénico: Cattaneo, C. (2021) entendemos por “el miedo 

escénico” como “La respuesta psicofísica del organismo, generalmente 

intensa, que surge como consecuencia de pensamientos anticipatorios 

catastróficos sobre la situación real o imaginaria de hablar o actuar en 

público” (p.55). 

e) Teatro: Molina et al, (2020) “constituye uno de los principales géneros 

literarios. Presenta, de manera directa, uno o varios conflictos a través 

de uno o varios personajes que desarrollan sobre la escena el 

argumento gracias, fundamentalmente, al diálogo” (p.45).  

 

f) Timidez: “La tendencia a evitar interacciones sociales y a fracasar a la 

hora de participar apropiadamente en situaciones sociales” (Llovera, 

2023). 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

 

3.1. Tipo de estudio. 

 

La investigación es de tipo básico y de enfoque cuantitativa, donde se 

emplearán herramientas como la observación a los niños y niñas con ayuda 

de los docentes y padres de familia. 

 

3.2. Diseño de estudio. 

 

La investigación es descriptiva correlacional y analítica en forma  

cuantitativa. 

Se empleará la observación a los niños(as). Este estudio asume un enfoque 

cuantitativo debido al análisis de datos que se efectuará, en consecuencia, 

se encontrará un rango intermedio, por lo que para lograr los objetivos de la 

investigación se identificó el problema, se desarrolló el marco teórico, 

determinando en ámbito de estudio, así cómo se va a procesar la información 

y analizar los datos y poder así redactar la tesis.  

 

La presente investigación obedece al diseño descriptivo correlacional:  

 

 

 

 

Denotación: 

M = Población niños 3 años de edad de la institución educativa N° 315 Huerto 

Infantil 

V1 = Teatro 
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V2 = Miedo Escénico  

r = correlación. 

 

3.3. Población y muestra. 

 

3.3.1. Población 

 

 A los niños y niñas de 3 años de edad de la institución educativa N° 315 

Huerto Infantil del año 2023.  

 

Tabla 1 

Tamaño de la población  

 

 

Institución Educativa Huerto 

Infantil N° 315 

 

Secciones  Total 

Honestidad 25 

Perseverancia 25 

Amor 25 

Justicia 25 

Total: 100 

Nota. Datos tomados de la I.E.I Huerto Infantil 

 

3.3.2. Muestra 

 

 Muestra: Muestreo no probabilístico, por conveniencia, por lo tanto, se 

tomó en cuenta la sección honestidad y amor que representa el total de 50 

estudiantes del nivel inicial de la institución educativa Huerto Infantil. 
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Tabla 2  

Tamaño de la muestra   

 

 

Institución Educativa 

Huerto Infantil N° 315 

 

Secciones  Total 

Honestidad 25 

25 
Amor  

Total: 50 

Nota. Datos tomados de la I.E.I Huerto Infantil 

  

Criterios para considerar la muestra 

• Facilidad de reclutamiento. 

• Accesibilidad y proximidad con los niños y docentes. 

• Niños o niñas con edad de 3 años. 

• Niños y niñas con ganas de participar 

. 

3.4. Métodos y técnicas 

Técnicas:  

 

En la investigación se utilizó la técnica de la observación para 50 niños 

de 3 años de edad. 

 

Instrumentos: 

 

El instrumento estuvo conformado por una guía de observación que 

corresponde a la técnica de la observación.  

 

3.5. Tratamiento de los Datos 

 

Se hizo la selección por muestreo no probabilístico por conveniencia, a 

los cuales se les aplicara una ficha de observación, las que permitirían evaluar 
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las observaciones de los mismos al momento de determinar el teatro y miedo 

escénico, donde se les sometió a pruebas estadísticas básicas. 

 

 Se utilizará la estadística descriptiva con el software SPSS-25 mediante 

tablas de frecuencia, diagramas y estadísticos de centralización. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se procede con la presentación de los resultados que 

se obtuvo después de la aplicación de las fichas de observación. Luego de 

recopilar los datos se proceden con la realización del análisis de la 

información, por el cual se realiza la distribución de frecuencia y los 

porcentajes que son presentados en tablas, mismo que puede ser apreciado 

en el valor absoluto y las relaciones porcentuales de la variable y dimensión .  

 

a) Confiabilidad usando el alfa de Cronbach. 

 

En el estudio se toma en consideración las teorías existentes, para 

ello se escoge las escalas valorativas con el propósito de establecer si el 

instrumento a aplicarse es válido y confiable que reafirmen las aseguraciones 

de los datos recopilados en el aspecto de avalar la sensatez y rigurosidad de 

la hipótesis y conclusión que se construirán. 
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Tabla 3 

 Estadísticas de fiabilidad de la variable Teatro 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.810 9 

Nota. Datos obtenidos usando el Spss v25 

La Tabla 3 demuestra que el coeficiente alfa de Cronbach es de 0,810, 

lo que indica un valor alfa superior y sugiere un alto nivel de confiabilidad en 

el uso de los instrumentos para las variables. La existencia de un coeficiente 

de característica científica que se llevó a cabo tiende a tener un valor alfa 

máximo de 1. 

TABLA 4 

Instrumento de la variable Miedo Escénico. 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.835 12 

Nota. Datos obtenidos usando el Spss v25 

La tabla 4 demuestra que el coeficiente alfa de Cronbach es de 0,835, lo que 

indica un valor alfa superior que sugiere un alto nivel de confiabilidad en el uso 

de los instrumentos para las variables. La existencia de un coeficiente de 

característica científica que se llevó a cabo tiende a tener un valor alfa máximo 

de 1. 

b) Validación usando juicio de expertos. 

De acuerdo con el aseguramiento y complemento del grado de validez y 

confiabilidad de los contenidos que se organizaron en los instrumentos para 

la recopilación de datos que posteriormente fueron suficientes para los sujetos 

en la investigación. La siguiente tabla muestra este resultado.   
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Tabla 5 

Opinión de expertos 

 

Categorías Juez 1 Juez 2 Juez 3 Total 

Claridad  Muy Bueno  Muy Bueno  Muy Bueno  Muy Bueno  

Objetividad  Muy Bueno  Muy Bueno  Muy Bueno  Muy Bueno  

Actualidad  Muy Bueno  Muy Bueno  Muy Bueno  Muy Bueno  

Organización  Muy Bueno  Muy Bueno  Muy Bueno  Muy Bueno  

Suficiencia  Muy Bueno  Muy Bueno  Muy Bueno  Muy Bueno  

Intencionalidad  Muy Bueno  Muy Bueno  Muy Bueno  Muy Bueno  

Consistencia  Muy Bueno  Muy Bueno  Muy Bueno  Muy Bueno  

Coherencia  Muy Bueno  Muy Bueno  Muy Bueno  Muy Bueno  

Metodología  Muy Bueno  Muy Bueno  Muy Bueno  Muy Bueno  

Estadístico de resumen MUY BUENO 

Nota. Datos tomados de la ficha de validación de los expertos 

Leyenda: 

Juez 1: Dr. Manuel Felipe Guevara Duarez  

Juez 2: Mg. Isaias Imer Tello Peralta 

Juez 3: Mg. Katherine Paredes Coa 

 

4.1. Resultados para la variable teatro y sus dimensiones. 

 

Tabla 6  

Tabla de frecuencia de la variable teatro. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muchas veces 21 42,0 

Pocas veces 29 58,0 

Total 50 100,0 

Nota. Datos tomados del observatorio de los niños de 3 años 
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Figura 1  

Variable teatro 

 
Nota. La figura muestra las cifras en porcentaje de la variable teatro 

 

Interpretación 

 

De acuerdo con la tabla 6 y figura 1, podemos observar que un 58.00% 

de los niños(as) observados se encuentran en un rango de pocas veces, por 

otro lado, un 42.00% de los niños(as) observados se encuentran en un rango 

de muchas veces. 

 

Análisis 

 

De las observaciones se puede afirmar que más del 58% de los 

niños(as) de 3 años de la I.E. Huerto Infantil realizan pocas veces teatros 

infantiles, y esto repercute en que los niños no estén preparados para la 

realización de los teatros infantiles y más aún se incrementara los temores y 

pánicos escénicos.  
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Tabla 7  

Tabla de frecuencia de la dimensión vocalización 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muchas veces 27 54,0 

Pocas veces 23 46,0 

Total 50 100,0 

Nota. Datos tomados del observatorio de los niños de 3 años 

 

FIGURA 2 

Dimensión Vocalización 

 
 
Nota. La figura muestra las cifras en porcentaje de la dimensión vocalización 

 

Interpretación 

 

Como se puede ver en la tabla 7 y Figura 2, podemos diferenciar que 

un 54.00% de los niños(as) observados se encuentran en un rango de muchas 

veces, por otro lado, un 46.00% de los niños(as) observados indican situarse 

en un rango de pocas veces.  
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Análisis 

 

De las observaciones se puede afirmar que el 54% de los niños de 3 

años de la I.E. Huerto Infantil practican muchas veces la vocalización, y esto 

repercute en que los niños vocalicen cualquiera de las vocales en especial la 

“a” y “e”, y el resto de los niños(as) realizan pocas veces la práctica de 

vocalización. 

 

Tabla 8 

Tabla de frecuencia de la dimensión movimiento corporal  

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muchas veces 21 42,0 

Pocas veces 28 56,0 

Siempre 1 2,0 

Total 50 100,0 

Nota. Datos tomados del observatorio de los niños de 3 años 

 

FIGURA 3 

Dimensión Movimiento corporal 

 

 
Nota. La figura muestra las cifras en porcentaje de la dimensión movimiento 
corporal 
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Interpretación 

 

Como se puede ver en la tabla 8 y Figura 3, podemos diferenciar que 

un 56.00% de los niños(as) observados indican situarse en un rango pocas 

veces, por otro lado, un 42.00% de los niños(as) observados indican situarse 

en un rango de muchas veces, y el 2.00% en un nivel de siempre.  

 

Análisis 

 

De las observaciones se puede afirmar que el 56% de los niños(as) de 

3 años de la I.E. Huerto Infantil practican pocas veces el movimiento corporal, 

y esto repercute en que los niños tengan problemas en realizar movimientos 

corporales mientras que solo el 2% de los niños(as) practican siempre y se 

desenvuelven al realizar los movimientos corporales. 

 

Tabla 9 

Tabla de frecuencia de la dimensión personaje artístico  

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muchas veces 18 36,0 

Pocas veces 29 58,0 

Siempre 3 6,0 

Total 50 100,0 

Nota. Datos tomados del observatorio de los niños de 3 años 
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FIGURA 4 

Dimensión personaje artístico 

 
 
Nota. La figura muestra las cifras en porcentaje de la dimensión personaje 
artístico. 

 

Interpretación 

 

Como se puede ver en la tabla 9 y Figura 4, podemos diferenciar que 

un 58.00% de los niños(as) observados indican situarse en un rango de pocas 

veces, por otro lado, un 36.00% de los niños(as) observados indican situarse 

en un rango de muchas veces, el 6.00% en el nivel de siempre.  

Análisis 

 

De las observaciones se puede afirmar que el 58% de los niños(as) de 

3 años de la I.E. Huerto Infantil practican pocas veces algún personaje 

artístico, y esto repercute en que los niños tengan problemas de timidez y 

nerviosismo al momento de actuar en el escenario mientras que solo el 6% de 

los niños(as) practican siempre y se desenvuelven al realizar un personaje 

artístico. 
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4.2. Resultados para la variable miedo escénico 

Tabla 10 

Tabla de frecuencia de la variable miedo escénico 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muchas veces 42 84,0 

Pocas veces 7 14,0 

Siempre 1 2,0 

Total 50 100,0 

Nota. Datos tomados del observatorio de los niños de 3 años 

 

FIGURA 5 

Variable miedo escénico 

 
Nota. La figura muestra las cifras en porcentaje de la variable miedo escénico 

 

Interpretación 

 

Como se puede ver en la tabla 10 y Figura 5, podemos diferenciar que 

un 84.00% de los niños(as) observados indican situarse en un rango muchas 

veces, por otro lado, un 14.00% de los niños(as) observados indican situarse 

en un rango de pocas veces, y un 2.00% en niveles de siempre.  
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Análisis 

 

De las observaciones se puede afirmar que el 84% de los niños(as) de 

3 años de la I.E. Huerto Infantil muchas veces presentan pánico escénico, y 

esto repercute en que los niños tengan problemas de timidez y nerviosismo al 

momento de actuar en el escenario, y al presentar el miedo escénico los niños 

no pueden realizar ningún teatro infantil mientras que solo el 14% de los 

niños(as) pocas veces presentan miedo escénico. 

 

Tabla 11 

Tabla de frecuencia de la dimensión timidez 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muchas veces 35 70,0 

Pocas veces 10 20,0 

Siempre 5 10,0 

Total 50 100,0 

Nota. Datos tomados del observatorio de los niños de 3 años 

 

FIGURA 6 

Dimensión timidez 

 
Nota. La figura muestra las cifras en porcentaje de la dimensión timidez. 
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Interpretación 

 

Como se puede ver en la tabla 11 y Figura 6, podemos diferenciar que 

un 70.00% de las personas encuestadas indican situarse en un rango muchas 

veces, por otro lado, un 20.00% de las personas encuestadas indican situarse 

en un rango pocas veces, y el 10.00% en un nivel de siempre. 

 

Análisis 

 

De las observaciones se puede afirmar que el 70% de los niños(as) de 

3 años de la I.E. Huerto Infantil muchas veces presentan timidez, y esto 

repercute en que los niños tengan problemas al momento de realizar teatros 

infantiles, y al presentar la timidez significa que los maestros tienen un gran 

trabajo que realizar con los niños(as), mientras que solo el 20% de los 

niños(as) pocas veces presentan timidez. 

 

Tabla 12 

Tabla de frecuencia de la dimensión contextos sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muchas veces 40 80,0 

Pocas veces 5 10,0 

Siempre 5 10,0 

Total 50 100,0 

Nota. Datos tomados del observatorio de los niños de 3 años 
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FIGURA 7 

Dimensión contextos sociales 

 
 
Nota. La figura muestra las cifras en porcentaje de la dimensión contextos 
sociales. 

Interpretación 

 

Como se puede ver en la tabla 12 y Figura 7, podemos diferenciar que 

un 80.00% de los niños(as) observados indican situarse en un rango de 

muchas veces, por otro lado, un 10.00% de los niños(as) observados indican 

situarse en un rango pocas veces y siempre.  

 

Análisis 

 

De las observaciones se puede afirmar que el 80% de los niños(as) de 

3 años de la I.E. Huerto Infantil muchas veces se encuentran en un contexto 

social no muy bueno, y esto repercute en que los niños presenten muchas 

dificultades al momento de realizar teatros infantiles, y al no encontrarse en 

un ambiente social adecuado presentan  más aun el miedo escénico con 

mucha timidez y nerviosismo, lo que significa que los maestros tienen un gran 

trabajo que realizar con los niños(as) de sociabilizar y mantener un espacio o 

entorno adecuado. 
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Tabla 13 

Tabla de frecuencia de la dimensión problemas de ansiedad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muchas veces 35 70,0 

Pocas veces 9 18,0 

Siempre 6 12,0 

Total 50 100,0 

Nota. Datos tomados del observatorio de los niños de 3 años 

 
FIGURA 8 
Dimensión problemas de ansiedad  

 
Nota. La figura muestra las cifras en porcentaje de la dimensión problemas de 
ansiedad 

 

Interpretación 

 

Como se puede ver en la tabla 13 y Figura 8, podemos diferenciar que 

un 70.00% de los niños(as) observados indican situarse en un rango de 

muchas veces, por otro lado, un 18.00% de los niños(as) observados indican 

situarse en un rango pocas veces, y solo el 12% en un nivel siempre. 

 

Análisis 

 

De las observaciones se puede afirmar que el 70% de los niños(as) de 

3 años de la I.E. Huerto Infantil muchas veces se encuentran con problemas 
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de ansiedad, y esto repercute en la salud de los niños, asimismo presentan 

muchas dificultades al momento de realizar los teatros infantiles. 

 

Tabla 14 

Prueba de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico            gl         Sig. 

Teatro ,920 50 ,002 

Miedo escénico ,966 50 ,016 

Nota. Datos tomados del procesamiento usando el SPSS v25 

 

Decisión 

 

Dado que el p-valor es inferior a 0.05, esto indica que los datos no se 

ajustan a una distribución normal. Por lo tanto, en lugar de utilizar una prueba 

paramétrica, se optó por emplear una prueba no paramétrica, específicamente 

la prueba de correlación de Rho de Spearman. 

 

4.3. Pruebas de hipótesis. 

4.3.1. Prueba de Hipótesis General. 

 

Probaremos la hipótesis en este numeral: “Existe relación significativa entre 

Teatro y el Miedo Escénico en los niños y niñas de 3 años de la Institución 

Educativa N°315 Huerto Infantil, distrito de Tambopata - Puerto Maldonado 

del año 2023.”. 

 

Para calcular la correlación se usó el software SPSS v25: 
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Tabla 15 

 Correlación entre las variables Teatro y Miedo Escénico. 

 

 TEATRO 

MIEDO 

ESCÉNICO 

Rho de Spearman 

TEATRO Coeficiente de correlación 1,000 -0,739 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

MIEDO ESCENICO Coeficiente de correlación -0,739 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 50 50 

Nota. Datos obtenidos por el software SPSS v 25 

 

a) Hipótesis Estadísticas 

 

𝑯𝟎 : 𝝆 = 𝟎  

Existe relación significativa entre Teatro y el Miedo Escénico en los niños y 

niñas de tres años de la Institución Educativa N° 315 Huerto Infantil, distrito 

de Tambopata - Puerto Maldonado, del año 2023. 

𝑯𝒊: 𝝆 ≠ 𝟎 

Existe relación significativa entre Teatro y el Miedo Escénico en los niños y 

niñas de tres años de la Institución Educativa N° 315 Huerto Infantil, distrito 

de Tambopata - Puerto Maldonado, del año 2023. 

 

Nivel de significación 

 

     𝛼 = 0,05. 

 

b) Estadístico de prueba  

 

    Correlación Rho de Spearman  

 

c) Estimación del p-valor 

 

    P-valor = 0,000 = 0,00% 
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d) Toma de Decisión: 

 

Dado que el coeficiente de correlación de Spearman es -0.739 y el valor de p 

es 0.000, que es menor que el nivel de significancia de 0.05, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Esto indica una correlación 

significativa entre las variables analizadas. 

 

e) Conclusión: 

 

Se concluye que existe correlación inversa entre las variables teatro y miedo 

escénico, es decir a medida que los niños practican frecuentemente los 

teatros infantiles reduce el miedo o pánico escénico. 

 

4.3.2. Prueba de Hipótesis especificas 

 

Tabla 16 

 Correlación entre la dimensión vocalización y la variable miedo 

escénico. 

 VOCALIZACIÓN 

MIEDO 

ESCÉNICO 

Rho de Spearman 

VOCALIZACIÓN Coeficiente de correlación 1,000 -,656 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

MIEDO ESCENICO Coeficiente de correlación -,656 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 50 50 

Nota. Datos obtenidos por el software SPSS v 25 

 

a) Hipótesis Estadísticas 

 

𝑯𝟎 : 𝝆 = 𝟎  

No existe relación significativa entre vocalización y el miedo escénico en los 

niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa N°315 Huerto Infantil, 

distrito de Tambopata - Puerto Maldonado del año 2023. 
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𝑯𝒊: 𝝆 ≠ 𝟎 

Existe relación significativa entre vocalización y el miedo escénico en los niños 

y niñas de 3 años de la Institución Educativa N°315 Huerto Infantil, distrito de 

Tambopata - Puerto Maldonado del año 2023. 

 

b) Nivel de significación 

 

    𝛼 = 0,05. 

 

c) Estadístico de prueba  

 

Correlación Rho de Spearman 

 

d) Estimación del p-valor 

 

P-valor = 0,000 = 0,00% 

 

e) Toma de Decisión 

 

Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, ya que el valor p 

es 0,000, inferior al nivel de significación de 0,05. Con un coeficiente de 

correlación de Spearman de -0,656, esto sugiere que los procesos de 

vocalización y socialización están significativamente correlacionados. 

 

f) Conclusión: 

 

Se concluye que existe correlación inversa entre la dimensión vocalización y 

la variable miedo escénico, es decir a medida que los niños practican 

frecuentemente la vocalización ayudara a reducir el miedo escénico. 
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Tabla 17 

Correlación entre la dimensión movimiento corporal y la variable miedo 

escénico. 

 

MOVIMIENTO 

CORPORAL 

MIEDO 

ESCÉNICO 

Rho de 

Spearman 

MOVIMIENTO 

CORPORAL 

Coeficiente de correlación 1,000 -,683 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

MIEDO 

ESCENICO 

Coeficiente de correlación -,683 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 50 50 

Nota. Datos obtenidos por el software SPSS v 25 

 

a) Hipótesis Estadísticas 

 

𝑯𝟎 : 𝝆 = 𝟎  

No existe relación significativa entre movimiento corporal y el miedo escénico 

en los niños y niñas de la Institución Educativa N°315 Huerto Infantil, distrito 

de Tambopata - Puerto Maldonado del año 2023. 

 

𝑯𝒊: 𝝆 ≠ 𝟎 

Existe relación significativa entre movimiento corporal y el miedo escénico en 

los niños y niñas de la Institución Educativa N°315 Huerto Infantil, distrito de 

Tambopata - Puerto Maldonado del año 2023. 

 

b) Nivel de significación 

 

𝛼 = 0,05. 

 

c) Estadístico de prueba 

 

Correlación Rho de Spearman 

 

d) Estimación del p-valor 
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P-valor = 0,000 = 0,00% 

 

e) Toma de Decisión 

 

Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, ya que el valor p 

es 0,000, inferior al nivel de significación de 0,05. Se ha descubierto un 

coeficiente de correlación de Spearman de -0,683. 

 

f) Conclusión 

 

• Se concluye que existe correlación inversa entre la dimensión 

movimiento corporal y la variable miedo escénico, es decir a medida 

que los niños practican frecuentemente los movimientos corporales 

ayudara a reducir el miedo escénico. 

 

Tabla 18 

Correlación entre la dimensión personaje artístico y la variable miedo 

escénico. 

 

 

PERSONAJE 

ARTISTICO 

MIEDO 

ESCÉNICO 

Rho de 

Spearman 

PERSONAJE ARTISTICO Coeficiente de correlación 1,000 -0,720 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

MIEDO ESCENICO Coeficiente de correlación -0,720 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 50 50 

Nota. Datos obtenidos por el software SPSS v 25 

 

a) Hipótesis Estadísticas 

 

𝑯𝟎 : 𝝆 = 𝟎  

No existe relación significativa entre personaje artístico y el miedo escénico 

en los niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa N°315 Huerto Infantil, 

distrito de Tambopata - Puerto Maldonado del año 2023. 
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𝑯𝒊: 𝝆 ≠ 𝟎 

Existe relación significativa entre personaje artístico y el miedo escénico en 

los niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa N°315 Huerto Infantil, 

distrito de Tambopata - Puerto Maldonado del año 2023. 

 

b) Nivel de significación 

 

α=0,05. 

 

c) Estadístico de prueba 

 

Correlación Rho de Spearman 

 

d) Estimación del p-valor 

 

P-valor = 0,000 = 0,00% 

 

e) Toma de Decisión 

Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, ya que el valor p es 0,000, 

inferior al nivel de significación de 0,05. Se ha descubierto un coeficiente de 

correlación de Spearman de -0,720. 

 

f) Conclusión: 

Se determina que la dimensión carácter artístico y la variable miedo escénico 

tienen una relación inversa. En otras palabras, los niños que practican 

regularmente el carácter artístico experimentarían menos miedo escénico. 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

 

El coeficiente de correlación de Spearman entre las variables "Teatro" 

y "Miedo Escénico" fue de -0.739, lo que indica una correlación negativa 

moderada entre estas variables. Este resultado se considera confiable con un 

nivel de confianza del 95%. Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula de no conexión, ya que el valor p es menor que el nivel de 

significación predeterminado de 0,05. Esto implica que, en el año 2023, existe 

una correlación notable entre el miedo escénico y la participación en 

actividades teatrales entre los estudiantes de la Institución Educativa No. 315 

Huerto Infantil. Este resultado es consistente con los hallazgos de un estudio 

similar realizado por (Via, 2023), en su investigación denominada “Las artes 

escénicas y su relación con las habilidades sociales en los niños de la I.E 

20881 Santísima Virgen María en Buena Vista-Chancay”, hay una relación 

significativa y positiva entre las artes escénicas y las habilidades sociales. 

 

Después de realizar el análisis, se determinó que hay un coeficiente de 

correlación de -0.656 entre la vocalización y el miedo escénico. El miedo 

escénico disminuye a medida que aumenta la habilidad de vocalización, a 

pesar de que la correlación es negativa y muestra una relación inversa entre 

las dos variables. Con un nivel de confianza del 95%, este vínculo es 

estadísticamente significativo. Rechazando la hipótesis nula y aceptando la 

alterna, se deduce que existe un vínculo entre las dos variables. Este 

resultado es consistente con los hallazgos de (JARAMILLO, 2021), en su tesis 

titulada “El teatro infantil como estrategia didáctica para mejorar la expresión 

oral en los niños de cinco años de la Institución Educativa n°271 de Huachina, 

distrito San Juan, provincia de Sihuas, año 2020”. 
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Después de realizar el análisis, se encontró un coeficiente de 

correlación de -0.686 entre el movimiento corporal y el miedo escénico. A 

pesar de que la correlación es negativa, indicando una relación inversa entre 

ambas variables, es decir, a medida que mejora el movimiento corporal, 

disminuye el miedo escénico, esta asociación es estadísticamente 

significativa con un nivel de confiabilidad del 95%. Como resultado, se acepta 

la hipótesis alterna, que sugiere que existe una relación entre las dos 

variables, y se rechaza la hipótesis nula. Este resultado es similar a los 

hallazgos de (Tibanta, 2022), el estudio se enfocó en analizar cómo las 

actividades de expresión escénica impactan en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas en niños de nivel inicial. 

 

Tras la investigación, se demostró que el miedo escénico y la 

dimensión persona artística tienen un coeficiente de correlación de -0,720. 

Con un nivel de confianza del 95%, esta asociación es estadísticamente 

significativa, aunque la correlación sea negativa, lo que sugiere una relación 

inversa entre estas variables (es decir, la ansiedad escénica disminuye a 

medida que mejora la persona creativa). En consecuencia, aceptamos la 

hipótesis alterna, que propone que existe una relación entre estas variables, 

y se rechaza la hipótesis nula. Este resultado es similar a los hallazgos 

reportados por (Castellanos, 2022), en su investigación denominada “El teatro 

infantil y la autonomía en niños de 5 años en la I.E.I. N° 152 “Tesoritos de 

Jesús Nazareno” – Monsefú - Chiclayo, 2021” cuyo objetivo fue determinar la 

relación entre la autonomía de los niños y el teatro infantil. 
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CONCLUSIONES 

 

• Se tiene la existencia de un grado de correlación inversa con respecto 

a la variable Teatro y el Miedo Escénico que logra alcanzar un valor 

equivalente a -0.739, con un grado de confiabilidad equivalente al 95%, 

es decir a medida que los niños practican frecuentemente los teatros 

infantiles reduce el miedo o pánico escénico. 

 

• Se tiene la existencia de un grado de correlación inversa con respecto 

a la dimensión Vocalización y el Miedo Escénico que logra alcanzar un 

valor equivalente a -0.656, con un grado de confiabilidad equivalente al 

95%, es decir a medida que los niños practican frecuentemente la 

vocalización ayudara a reducir el miedo escénico. 

 

• Se tiene la existencia de un grado de correlación inversa con respecto 

a la dimensión Movimiento Corporal y el Miedo Escénico que logra 

alcanzar un valor equivalente a -0.683, con un grado de confiabilidad 

equivalente al 95%, es decir a medida que los niños practican 

frecuentemente los movimientos corporales ayudara a reducir el miedo 

escénico. 

 

• Se tiene la existencia de un grado de correlación inversa con respecto 

a la dimensión Personaje artístico y el Miedo escénico que logra 

alcanzar un valor equivalente a -0.720, con un grado de confiabilidad 

equivalente al 95%, es decir a medida que los niños practican 

frecuentemente un personaje artístico ayudara a reducir el miedo 

escénico. 
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SUGERENCIAS 

 Primero 

• Se recomienda a los docentes de Educación Inicial fortalecer los 

aprendizajes usando como medio los teatros y generando la 

participación de los estudiantes.  

 

Segundo 

• Se recomienda a la Institución Educativa implementar un ambiente con 

materiales para los talleres de teatros y oratoria para que los niños 

puedan realizar sus actividades libremente usándolos en cada guion. 

 

Tercero 

• Se recomienda a los docentes de Inicial utilicen como estrategia 

motivadora los teatros con los estudiantes, estas estrategias ayudaran 

a mejorar el miedo escénico en los estudiantes. 

 

Cuarto 

• Se recomienda a los docentes organizar y planificar sistemáticamente 

los talleres de teatros para los estudiantes que adolecen en el 

desenvolvimiento escénico. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia. 

TÍTULO: “Teatro y miedo escénico en los niños y niñas de 3 años de la institución educativa N°315 Huerto Infantil, distrito de Tambopata - Puerto Maldonado 

del año 2023”. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS Variables y Dimensiones  METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL: 
 

¿Qué relación existe entre teatro y el 
miedo escénico en los niños y niñas de 
3 años de la Institución Educativa N° 
315 ¿Huerto Infantil, distrito de 
Tambopata - Puerto Maldonado del año 
2023?  
 

 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 

PE1: ¿Qué relación existe entre 
vocalización y el miedo escénico en los 
niños y niñas de 3 años de la 
Institución Educativa N° 315 ¿Huerto 
Infantil, distrito de Tambopata - Puerto 
Maldonado del año 2023? 

PE2: ¿Qué relación existe entre el 
movimiento corporal y el miedo 
escénico en los niños y niñas de la 
Institución Educativa N° 315 ¿Huerto 
Infantil, distrito de Tambopata - Puerto 
Maldonado del año 2023? 

PE3: ¿Qué relación existe entre 
personaje artístico y el miedo escénico 
en los niños y niñas de la Institución 
Educativa N° 315 ¿Huerto Infantil, 
distrito de Tambopata - Puerto 
Maldonado del año 2023? 

 OBJETIVO GENERAL: 
 
Determinar la relación que existe 
entre teatro y el miedo escénico en los 
niños y niñas de 3 años de la 
Institución Educativa N° 315 Huerto 
Infantil, distrito de Tambopata - Puerto 
Maldonado del año 2023. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

OE1: Determinar la relación que 
existe entre vocalización y el miedo 
escénico en los niños y niñas de 3 
años de la Institución Educativa N° 
315 Huerto Infantil, distrito de 
Tambopata - Puerto Maldonado del 
año 2023.  

OE2: Determinar la relación que 
existe entre movimiento corporal y el 
miedo escénico en los niños y niñas 
de la Institución Educativa N° 315 
Huerto Infantil, distrito de Tambopata 
- Puerto Maldonado del año 2023.  

OE3: Determinar la relación que 
existe entre personaje artístico y el 
miedo escénico en los niños y niñas 
de 3 años de la Institución Educativa 
N° 315 Huerto Infantil, distrito de 
Tambopata - Puerto Maldonado del 
año 2023. 

HIPÓTESIS GENERAL: 
 
Existe relación significativa entre teatro 
y el miedo escénico en los niños y niñas 
de 3 años de la Institución Educativa N° 
315 Huerto Infantil, distrito de 
Tambopata - Puerto Maldonado del año 
2023. 
 
 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
 

Existe relación significativa entre 
vocalización y el miedo escénico en los 
niños y niñas de 3 años de la Institución 
Educativa N° 315 Huerto Infantil, 
distrito de Tambopata - Puerto 
Maldonado del año 2023. 
 
Existe relación significativa entre 
movimiento corporal y el miedo 
escénico en los niños y niñas de la 
Institución Educativa N° 315 Huerto 
Infantil, distrito de Tambopata - Puerto 
Maldonado del año 2023. 
 
Existe relación significativa entre 
personaje artístico y el miedo escénico 
en los niños y niñas de 3 años de la 
Institución Educativa N° 315 Huerto 
Infantil, distrito de Tambopata - Puerto 
Maldonado del año 2023. 
 

 

Variable 1  
 

Teatro   
 
Dimensiones  

 
-Vocalización  

-Movimiento Corporal  
-Personaje Artístico  

 

Variable 2 

Miedo Escénico  

Dimensiones  

-Timidez  

-Contextos sociales  

-Problemas de ansiedad  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Corresponde al nivel 
descriptivo, debido a que 
pretende estudiar y establecer 
las causas que están 
ocasionando los fenómenos 
que se estudian. Su interés 
está centralizado en estudiar el 
fenómeno y en qué 
condiciones se puede 
manifestar estableciendo la 
relación de causa y efecto. 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Correlacional 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA: 
 

P: 100 
M: 50 

 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
RECOJO DE DATOS 
 
Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de 
observación  
1: Teatro y Miedo escénico  



 

 

Anexo 2: Operacionalización de Variables 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE TEATRO 

VARIABLES DE 

ESTUDIO 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

VALORACIÓN  

 

 

 

 

 

VARIABLE:  

TEATRO 

 

 

DIMENSIÓN 1: Vocalización   

 

▪ Tienen interés de conocer diversas 
expresiones de sonidos. 

▪ Tendencia de imitar sonidos y palabras. 
▪ Desarrolla vocalizador diversos   

 

 

 

 

1 = Nunca 

2 = Pocas veces 

3 = Muchas veces 

4 = Siempre 

 

 

 

DIMENSIÓN 2: Movimiento Corporal  

 

▪  Comprende expresiones corporales que 
tienen sentido. 

▪ Demuestra mayor sensibilidad de 
aprender de manera corporal. 

▪ Tiene flexibilidad de movimiento. 

 

DIMENSIÓN 3: Personaje Artístico    

 

▪   Menciona su personaje favorito. 
▪ Menciona sus agrado o desagrado del 

personaje 
▪ Comenta como debe ser su personaje. 



 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE MIEDO ESCÉNICO   

VARIABLES DE 

ESTUDIO 

DIMENSIONES  INDICADORES Escala de 

valoración  

 

VARIABLE:  

MIEDO ESCÉNICO  

 

DIMENSIÓN 1:  Timidez  

 
 

▪  Inseguridad de sí mismo  
▪ Conductas aprendidas de los demás  

▪ Mala experiencia en entornos sociales  

 

 

 

 

1 = Nunca 

2 = Pocas veces 

3 = Muchas veces 

4 = Siempre 

 

DIMENSIÓN 2: contextos sociales  

 
 

▪ Pocas habilidades sociales  

▪ Evita contacto visual con sus compañeros. 
▪ No disfruta espacios con mucha gente 

 

DIMENSIÓN 3:  Problemas de 

Ansiedad 

  
▪  Intenso mayor parte del tiempo 

▪ Degustado de muchas cosas por hacer  
▪ Preocupado en comer más  

▪ No suele disfrutar de cosas divertidas  



 

 

Anexo 3: Carta de Consentimiento Informado  

 

 



 

 

AUTORIZACIÓN 

 

 

 

 

 

                                            



 

 

Anexo 4: Instrumento  

 

 

 

 

Finalidad 

La ficha de cuestionario tiene por finalidad de brindar datos sobre “Teatro y 

miedo escénico en los niños y niñas de 3 años de la institución educativa 

N°315 Huerto Infantil, distrito de Tambopata - Puerto Maldonado del año 

2023”,  

 

Instrucciones: 

A fin de que los resultados tengan mayor confiabilidad del caso, las 

investigadoras irán marcando una de las alternativas por cada ítem del 

cuestionario con una equis (X), cuyos valores son los siguientes 

1= Nunca 

2= Pocas veces 

3 = Muchas veces 

4 = Siempre 

 

N° 
DIMENSIÓN/ITEMS ESCALA 

 Variable 1 Teatro 1 2 3 4 

          D1:   Vocalización  

1 ¿El estudiante presenta una adecuada vocalización en la 

realización de teatros? 

1 2 3 4 

2 ¿El estudiante expresa con fluidez verbal en su trama 

teatral? 

1 2 3 4 

3 ¿El estudiante se exige en su desenvolvimiento de 

vocalización teatral? 

1 2 3 4 

4 D2: Movimiento Corporal  1 2 3 4 

4 ¿El estudiante aplica procesos creativos en la creación de 

movimientos? 

1 2 3 4 

5 ¿El estudiante demuestra dominio escénico en su 1 2 3 4 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA 

EL TEATRO Y MIEDO ESCENICO  

GUIA DE OBSERVACION 



 

 

representación teatral? 

6 ¿El estudiante se exige en su desenvolvimiento corporal 

teatral? 

1 2 3 4 

8 D3: Personaje Artístico  1 2 3 4 

7 ¿El estudiante aplica procesos creativos en la creación de 

un personaje artístico? 

1 2 3 4 

8 ¿El estudiante memoriza e improvisa adecuadamente un 

personaje artístico? 

    

9 ¿El estudiante demuestra dominio de su personaje 

artístico?  

1 2 3 4 

Variable 2 Miedo Escénico 

 D1: Timidez  L 2 3 4 

10 ¿El estudiante presenta con frecuencia su timidez al 

expresar algo? 

1 2 3 4 

11 ¿El estudiante realiza preguntas al iniciar la clase? 1 2 3 4 

12 ¿El estudiante expresa sus emociones a sus compañeros 

de clase? 

1 2 3 4 

13 ¿El estudiante aporta ideas novedosas, aceptando 

también opiniones de sus compañeros? 

1 2 3 4 

 D2: Contextos Sociales  1 2 3 4 

14 ¿El estudiante asume diferentes formas de analizar las 

actitudes de sus compañeros, y da su opinión de forma 

respetuosa? 

1 2 3 4 

15 ¿El estudiante actúa proactivamente en los problemas o 

conflictos de sus compañeros, resaltando la práctica de 

valores? 

1 2 3 4 

16 ¿El estudiante participa en actividades como danza y 

bailes en el patio? 

1 2 3 4 

17 ¿El estudiante plantea propuestas de la secuencia de 

trabajo en equipo dando una actitud positiva? 

1 2 3 4 

  D3: Problemas de Ansiedad  1 2 3 4 

18 ¿El estudiante se siente desesperado al realizar sus 1 2 3 4 



 

 

trabajos? 

19 ¿El estudiante se preocupa más por comer que trabajar 

en el aula?  

1 2 3 4 

20 ¿El estudiante realiza las cosas con seguridad de sí 

mismo? 

 2 3  

21 ¿El estudiante comenta sus problemas a sus compañeros 

para estar bien? 

1 2 3 4 



 

 

Anexo 5: Ficha de Validación 

 

 
 

 



 

 

 

   

 



 

 

 

 

  



 

 

 
  



 

 

 



 

 

     

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

Anexo 6: Solicitud de autorización para realización de 

estudio 



 

 

Anexo 7: Constancia de aplicación  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


