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approach and set up as an experimental study, the theater program was designated as the independent 

variable and emotional self-efficacy as the dependent variable. The measurement, carried out through 

a pre-test in both groups before the intervention, followed by a post-test after the exclusive application 

in the experimental group, highlights the positive and significant impact of the theater program on the 

emotional self-efficacy of the students. 
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INTRODUCCIÓN. 

Debido a la pandemia de la COVID-19, se implementaron medidas a nivel global, como el 

confinamiento, con el propósito de mitigar la propagación del virus (Tinajero et al., 2022). A pesar de 

que los adolescentes fueron menos propensos a contraer la enfermedad, se evidenció un impacto 

significativo en su bienestar mental y emocional (Camprubí et al., 2022; Cevallos et al., 2021). Esta 

dificultad se atribuye a la interrupción de actividades cotidianas, como la práctica deportiva, la 

asistencia a la escuela y la interacción con pares y docentes, generando ansiedad y depresión, con 

repercusiones adversas en su autoeficacia emocional, y por ende, en su desarrollo personal y 

profesional (Racine et al., 2021; Pizarro & Ordóñez, 2021). 

La transición abrupta de la educación presencial a la virtualidad, impulsada por los sistemas educativos 

en respuesta a la pandemia (Cluver et al., 2020), resultó en una desmotivación palpable entre los 

estudiantes, acompañada de pensamientos negativos que afectaron sus procesos de aprendizaje y la 

consecución de metas escolares (Arreola, 2022). UNESCO y UNICEF señalaron que el cierre de 

instituciones educativas contribuyó a la disminución de conocimientos adquiridos, el aumento de la 

deserción escolar y un impacto negativo en la salud mental de los estudiantes (UNESCO, 2022). Dada 

la fase crucial del desarrollo físico y psicológico de los adolescentes, su necesidad de apoyo emocional 

se volvió aún más apremiante durante los periodos de confinamiento (Sánchez et al., 2020). 
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La migración masiva de la modalidad presencial a la virtualidad afectó a más de ciento noventa países, 

con más de 1.200 millones de estudiantes recibiendo educación en línea en mayo de 2020, según datos 

de la UNESCO y la CEPAL (CEPAL & UNESCO, 2020). Esta transformación educativa conllevó 

consecuencias adversas progresivas en los aspectos cognitivos, actitudinales y afectivos de los 

estudiantes (Holguin et al., 2022). En China, por ejemplo, los jóvenes experimentaron un deterioro 

emocional atribuido al aislamiento, la incertidumbre y la depresión resultantes del confinamiento 

(Eurofound, 2020). 

Resultados de una encuesta realizada por INJUVE a jóvenes españoles revelaron que entre el 20% y 

25% de los participantes se sintieron frecuentemente desanimados, estresados, con baja moral, 

dificultades para dormir o tensos durante el confinamiento (Simón, 2021). Como respuesta a estos 

desafíos emocionales, se implementó en centros educativos de España, específicamente en cursos de 

formación profesional y secundaria obligatoria, el teatro aplicado como estrategia para concientizar 

sobre la prevención de la violencia de género y fortalecer la equidad, fomentando así un sentido de 

comunidad que proporciona seguridad, confianza y pertenencia (García et al., 2022). 

La Organización de las Naciones Unidas enfatizó la necesidad de evitar que la pandemia se convierta 

en una catástrofe generacional, instando a los gobiernos a reabrir las instituciones educativas de manera 

segura, dado que el derecho a la educación es fundamental para el desarrollo de los derechos humanos 

y es esencial para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2020). En América Latina 

y el Caribe, Uruguay se destacó como el primer país en retomar las clases presenciales y fue elogiado 

por su eficaz respuesta educativa ante la emergencia sanitaria (Alarcón & Méndez, 2020). 

A pesar del retorno a la educación presencial, los adolescentes continuaron experimentando problemas 

emocionales, como las Autolesiones No Suicidas (ANS), cuyas causas principales incluyen la falta de 

habilidades emocionales, baja autoestima y elevados niveles de pensamientos y sentimientos negativos 

(Ferreiro et al., 2023). En Perú, se implementó un programa de arte para que los adolescentes 
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expresaran creativamente sus sentimientos, como ansiedad y depresión, aprendiendo estrategias 

creativas para abordar su estado emocional (Hidalgo et al., 2022). 

A nivel nacional en Ecuador, seis de cada diez estudiantes se vieron impedidos de continuar su 

educación durante el confinamiento debido a la falta de acceso a Internet (UNICEF ECUADOR, 2020). 

En respuesta, el Ministerio de Educación de Ecuador implementó de manera urgente y responsable el 

retorno seguro a la presencialidad el 7 de junio de 2021, en cuatro fases, con el propósito de 

salvaguardar la integridad física y psicológica de la comunidad educativa. Este retorno fue posible 

gracias a la ejecución de un plan de vacunación masiva dirigido a la población mayor de 18 años, así 

como a niños y adolescentes de 5 a 17 años, buscando la inmunidad contra la COVID-19 (MINEDUC, 

2021; Cevallos et al., 2021). 

Una vez restablecidas las clases presenciales en las instituciones educativas, se evidenció una carencia 

de habilidades socioemocionales esenciales, tales como la asertividad y la empatía en los estudiantes, 

competencias que están intrínsecamente vinculadas a la gestión de los sentimientos y al manejo del 

estrés (Alquinga et al., 2023). En este contexto, Salazar & Rincón (2022) postulan la necesidad de 

incorporar el teatro desde la etapa de educación infantil en Ecuador, como medio para que los 

estudiantes adquieran competencias sociales, puedan expresar sus sentimientos y emociones, y 

fortalezcan su autoconfianza. 

A nivel institucional, se observó en la Unidad Educativa Fiscal del distrito 09D03 de Guayaquil que 

los estudiantes de bachillerato presentaban un nivel reducido de autoeficacia emocional en las aulas, 

indicativo de dificultades para regular los sentimientos negativos y para ser conscientes de los propios, 

elementos cruciales para las relaciones interpersonales y una actitud social positiva (Gómez & Narváez, 

2020). 

Albert Bandura, figura preeminente en el ámbito de la autoeficacia emocional, ha caracterizado esta 

última como un elemento psicológico de suma relevancia en la comprensión de comportamientos 
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prosociales y antisociales, al mismo tiempo que desempeña un papel crucial en la gestión de las propias 

emociones y en la capacidad para discernir entre lo correcto y lo incorrecto (Bandura, 1990; Bandura 

et al., 2003). Esta conceptualización constituye el núcleo fundamental de la Teoría de Bandura, 

postulando que los individuos poseen el conocimiento y la disposición necesarios para mejorar tanto 

su conducta personal como el entorno que rodea sus metas (Pereira et al., 2022). 

En efecto, la regulación de las emociones negativas y la conciencia de las propias emociones 

contribuyen a la mejora de las relaciones interpersonales y las interacciones sociales en las que 

participan las personas (Gómez & Narváez, 2020). La autoeficacia emocional se concibe, asimismo, 

como la percepción que cada individuo tiene acerca de sus propias habilidades para planificar y ejecutar 

eficazmente un propósito específico, siendo una autoevaluación de las competencias reales motivada 

por incentivos y oportunidades (Murgo et al., 2020). 

Es relevante destacar que la autoeficacia emocional enfatiza la capacidad de adoptar una perspectiva 

positiva para movilizar las capacidades cognitivas y aplicar estrategias con el fin de afrontar situaciones 

estresantes. Este mecanismo de autorregulación incide en la motivación, la conducta social, la 

consecución de metas personales, la percepción de dificultades en diversas actividades y la toma de 

decisiones (Gómez, 2019). Según Demirtaş (2020), la percepción del aprendizaje social de la 

personalidad resalta los procesos cognitivo-afectivos en el desarrollo del carácter, y sobre esta base, 

los individuos construyen su autoconfianza y su relación con el entorno social. En otras palabras, la 

autoeficacia repercute en la manera en que el individuo se siente, piensa, se motiva y actúa, 

contribuyendo al bienestar y la satisfacción en la vida. 

En lo que respecta al programa de teatro, este se fundamenta en la teoría de Constantin Stanislavski, la 

cual se divide en el método, que destaca el entrenamiento psicotécnico interno y externo del actor antes 

de la construcción de un personaje; y la construcción del personaje, que implica el estudio exhaustivo 

de todas las características necesarias, como las acciones y movimientos físicos (Borja, 2008). Según 
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Jiménez (2021), la estrategia teatral consiste en adaptar una experiencia vivida a un escenario, donde 

diversos eventos, lugares, cronologías y circunstancias influyen en la actitud y los sentimientos de los 

personajes, dificultando la comprensión de su personalidad. 

La pregunta de investigación general formulada fue: ¿De qué manera influyó el programa de teatro en 

la mejora de la autoeficacia emocional en estudiantes de bachillerato en una unidad educativa fiscal de 

Guayaquil, 2023? Acompañando esta, se plantearon preguntas específicas, tales como: ¿Cuál es el nivel 

de autoeficacia emocional en las dimensiones de autoconciencia, autorregulación, automotivación, 

empatía y habilidades sociales en los grupos experimental y de control de estudiantes de bachillerato 

en una unidad educativa fiscal antes de la aplicación del programa? ¿Cuál es dicho nivel después de la 

aplicación del programa? ¿Cómo se compara el nivel de autoeficacia emocional en estas dimensiones 

entre los grupos de control y experimental antes y después de la intervención? Además, se exploró la 

elaboración del programa de teatro basado en los fundamentos de Stanislavski para potenciar la 

autoeficacia emocional en los estudiantes de bachillerato en una unidad educativa fiscal (Stanislavski, 

2011; 2013; 2015). 

El objetivo general de este trabajo consistió en determinar la influencia del programa de teatro en la 

mejora de la autoeficacia emocional en estudiantes de bachillerato en una unidad educativa fiscal de 

Guayaquil en 2023.  

Para alcanzar ese objetivo, se establecieron objetivos específicos que involucraron la descripción del 

nivel de autoeficacia emocional en diversas dimensiones antes de la aplicación del programa, la 

aplicación del programa de intervención pedagógica basado en los principios de Stanislavski, la 

identificación del nivel de autoeficacia emocional después de la aplicación del programa, y la 

comparación entre los grupos de control y experimental antes y después de la intervención. 

La hipótesis general formulada sostiene que el programa de teatro contribuyó a mejorar la autoeficacia 

emocional en estudiantes de bachillerato en una unidad educativa fiscal de Guayaquil en 2023. 
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DESARROLLO. 

Tipo de Investigación. 

La presente investigación adoptó un enfoque aplicado, fundamentándose en el empleo de 

conocimientos teóricos para proponer soluciones a una problemática específica (Sánchez et al., 2018). 

El paradigma subyacente fue el positivista, caracterizado por un enfoque cuantitativo, que se 

desenvuelve en el ámbito científico del análisis empírico, donde se busca contrastar hipótesis y divulgar 

los resultados obtenidos (Hernández et al., 2014; Cevallos Uve, G. & Cedeño Hidalgo, E. R., 2022). 

En este sentido, el propósito fundamental de la investigación fue mejorar la autoeficacia emocional en 

los estudiantes mediante la implementación de un programa de teatro. 

Diseño de Investigación. 

El diseño del estudio se configuró como experimental, en concordancia con la definición de Arias 

(2012), el cual implica someter a un objeto o grupo de individuos a diversas pruebas y experimentos 

(variable independiente) para medir las consecuencias o respuestas que genera en la variable 

dependiente. Específicamente, se optó por un diseño cuasiexperimental, que involucra la elección de 

dos grupos de comparación, uno de control y otro experimental, con el fin de observar si el grupo 

experimental experimentó resultados divergentes después de la ejecución del programa (White & 

Sabarwal, 2014). 

En el marco de este estudio, la variable independiente fue el programa de teatro, mientras que la 

variable dependiente fue la autoeficacia emocional. Se llevó a cabo una medición mediante un pretest 

en ambos grupos, el grupo de control (GC) y el grupo experimental (GE), antes de la aplicación del 

programa de teatro. Posteriormente, tras la intervención del programa en el grupo experimental (GE), 

se realizó un Post test en ambos grupos con el propósito de comparar si la variable dependiente 

experimentó modificaciones como resultado de la intervención llevada a cabo en el grupo 

experimental. 
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GE: O1 X 02 

GC: O3 X 04 

Donde: 

GE. Grupo experimental 

GC. Grupo de control 

X. Aplicación del programa de teatro 

O1 Pretest 

O2 Post-test 

O3 Pretest 

O4 Post-test 

Variables y Operacionalización. 

En esta investigación, la variable independiente se definió como el "programa de teatro", mientras que 

la variable dependiente fue la "autoeficacia emocional". 

Variable: Autoeficacia emocional. 

La autoeficacia emocional fue evaluada utilizando las dimensiones propuestas por Daniel Goleman 

(2010), las cuales incluyen autoconciencia, autorregulación, automotivación, empatía y habilidades 

sociales. Este constructo, compuesto por 25 reactivos con una escala de medición ordinal, fue aplicado 

a estudiantes de tercer año de bachillerato en una unidad educativa fiscal de Guayaquil.  

Variable: Programa de Teatro. 

La variable del "programa de teatro" se implementó a lo largo de 12 sesiones, distribuidas en la práctica 

de diversas técnicas dramáticas basadas en la teoría del maestro Stanislavski. Las dimensiones 

abordadas fueron memoria emocional, comunicación, expresión corporal y caracterización. 

Escala: Se utilizó una escala de tipo Likert, representando una variable cualitativa de escala ordinal.  
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Población, Muestra y Muestreo. 

En una primera instancia, la población fue definida como el grupo de personas con diversos perfiles 

observadas durante la investigación (Hernández et al., 2014). La población de interés estuvo compuesta 

por 210 estudiantes de entre 15 y 18 años, pertenecientes al tercer año de bachillerato en una unidad 

educativa fiscal de Guayaquil en el año 2023. 

Tabla 1. Distribución de la población. 

Estudiantes N° % 

Tercero A 35  

Tercero B 35  

Tercero C 35  

Tercero D 35  

Tercero E 35  

Tercero F 35  

Total  210 100.0% 

Nota: Datos de la secretaría de la unidad educativa fiscal de Guayaquil. 

Criterios de Inclusión: 

1. Los estudiantes inscritos en la unidad educativa jornada vespertina. 

2. Edades comprendidas entre 15 y 19 años. 

3. Responsabilidad y puntualidad en el desarrollo del programa. 

4. Consentimiento informado firmado por los padres. 

Criterios de Exclusión: 

1. Estudiantes provenientes de otras unidades educativas. 

2. Edades fuera del rango de 15 a 20 años. 

3. Niveles de asistencia considerados bajos. 

4. Ausencia de Consentimiento informado firmado por los padres. 
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Muestra. 

Definida como un subconjunto de un grupo de personas con una característica específica para delimitar 

la población necesaria en la investigación (Hernández & Carpio, 2019), estuvo compuesta por 70 

estudiantes en el enfoque cuantitativo. Estos fueron divididos en dos subgrupos: tercero E (24 mujeres 

y 11 varones) como grupo experimental (35) y tercero F (26 mujeres y 9 varones) como grupo de 

control (35). La edad de estos adolescentes osciló entre 16 y 19 años, con un alto porcentaje de padres 

separados y pertenecientes a familias de nivel socioeconómico medio. 

Muestreo. 

El muestreo es el mecanismo de la investigación científica que tiene como principal propósito 

establecer el segmento de la población que se va a investigar (Hernández & Carpio, 2019). Se consideró 

un muestreo no probabilístico por conveniencia, el cual consiste en que la muestra se selecciona por el 

investigador basado a su interés, es decir, le faculta elegir a su voluntad cuántos integrantes 

intervendrán en el estudio (Hernández, 2021). 

Unidad de Análisis. 

La unidad de análisis comprendió a estudiantes de tercer año de bachillerato jornada vespertina.  

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

En concordancia con Arias (2012), se define la técnica de investigación como el proceso específico de 

obtener datos para su posterior análisis. En este estudio, la técnica empleada fue la encuesta, siendo 

esta una herramienta que recopila datos auto declarados de un grupo específico (Arias, 2012). El 

cuestionario se utilizó como instrumento para medir la autoeficacia emocional y fue aplicado como 

pretest y Post test (Hernández et al., 2014). La encuesta tipo Likert se adaptó para evaluar las 

dimensiones propuestas por Goleman (2010), compuesta por 25 ítems. 
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La validez del instrumento se llevó a cabo mediante el juicio de expertos, utilizando la ficha de 

validación de juicio de la universidad, y se midió con la V de Aiken, obteniendo un valor de 0,95. La 

confiabilidad se evaluó con la prueba piloto a 40 estudiantes y se calculó el coeficiente alfa de Cronbach 

en el programa SPSS, con un resultado de 0,782, indicando excelente confiabilidad (Arias, 2012; 

Hernández et al., 2014). 

Procedimientos. 

Se obtuvo la autorización de la rectora y se envió un escrito de autorización a la autoridad distrital 

09D03. Se seleccionaron 70 estudiantes, divididos en grupos experimental y de control, y se aplicaron 

pretest a ambos grupos. El programa de teatro se implementó en 12 sesiones para el grupo 

experimental. Posteriormente, se aplicó el Post test a ambos grupos, respetando las normas éticas. 

Método de Análisis de Datos. 

El análisis de datos se realizó con SPSS versión 22.0, incluyendo análisis descriptivo e inferencial. Se 

utilizaron pruebas de normalidad Shapiro-Wilk, U de Mann-Whitney para antes del programa, y t de 

Student para evaluar la influencia del programa en la autoeficacia emocional. 

Aspectos Éticos. 

Los principios éticos abordados incluyen beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Se 

informó a padres y estudiantes sobre los beneficios del programa de teatro, garantizando transparencia 

y sin riesgos significativos. La participación fue voluntaria, respetando la autonomía de los 

adolescentes. Se obtuvo el permiso de los padres mediante un asentimiento informado. La identidad de 

los participantes se mantuvo confidencial, y los resultados se publicaron con integridad científica, 

cumpliendo las normas APA 7ma edición y las éticas de la Universidad (Acevedo, 2002). 
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Resultados. 

Presentación de la estadística descriptiva. 

Tabla 2. Percepción sobre la autoeficacia emocional en el grupo experimental de estudiantes de 

bachillerato en una Unidad Educativa Fiscal de Guayaquil. 

Variable autoeficacia emocional Opciones de respuestas 

Dimensión 01 Nunca Casi nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre 

Autoconciencia N % N % N % N % N % 

1. ¿Reconoce sus propias emociones? 1 2,9 2 5,7 22 62,9 3 8,6 7 20,0 

2. ¿Conoce sus fortalezas? 3 8,6 5 14,3 20 57,1 6 17,1 1 2,9 

3. ¿Reconoce sus debilidades? 1 2,9 5 14,3 11 31,4 9 25,7 9 25,7 

4. ¿Cree en sus capacidades? 1 2,9 8 22,9 10 28,6 10 28,6 6 17,1 

Dimensión 02 Nunca Casi nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre 

Autorregulación N % N % N % N % N % 

5. ¿Tiene la capacidad de manejar 

correctamente sus emociones? 

5 14,3 5 14,3 18 51,4 5 14,3 2 5,7 

6. ¿Tiene la capacidad de gestionar 

debidamente sus impulsos negativos? 

3 8,6 14 40,0 14 40,0 2 5,7 2 5,7 

7. ¿Cumple sus compromisos consigo 

mismo? 

1 2,9 2 5,7 18 51,4 9 25,7 5 14,3 

8. ¿Asume la responsabilidad de sus 

actuaciones? 

- - 1 2,9 9 25,7 14 40,0 11 31,4 

9. ¿Se adapta rápido a los cambios? - - 6 17,1 14 40,0 8 22,9 7 20,0 

10. ¿Se siente cómodo frente a nuevas 

situaciones? 

8 22,9 5 14,3 20 57,1 2 5,7 - - 

Dimensión 03 Nunca Casi nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre 

Motivación N % N % N % N % N % 

11. ¿Se esfuerza por mejorar para 

lograr un modelo de excelencia? 

2 5,7 3 8,6 8 22,9 14 40,0 8 22,9 

12. ¿Ayuda desde el principio a 

conseguir los objetivos de su equipo? 

1 2,9 3 8,6 12 34,3 9 25,7 10 28,6 

13. ¿Es persistente en la consecución 

de los objetivos a pesar de los 

obstáculos? 

- - 5 14,3 15 42,9 10 28,6 5 14,3 

Dimensión 04 Nunca Casi nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre 

Empatía N % N % N % N % N % 

14. ¿Tiene la capacidad de 

comprender los sentimientos y puntos 

de vista de otras personas? 

2 5,7 - - 7 20,0 12 34,3 14 40,0 
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15. ¿Se interesa activamente por las 

cosas que les preocupan a los demás? 

- - 3 8,6 9 25,7 14 40,0 9 25,7 

16. ¿Reconoce con anticipación las 

necesidades de los demás para 

ayudarlos? 

1 2,9 3 8,6 10 28,6 14 40,0 7 20,0 

17. ¿Aprovecha las oportunidades que 

le brindan las personas? 

1 2,9 1 2,9 14 40,0 9 25,7 10 28,6 

18. ¿Tiene la capacidad de darse 

cuenta cuando las personas se sienten 

mal por los demás? 

- - - - 9 25,7 9 25,7 17 48,6 

Dimensión 05 Nunca Casi nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre 

Habilidades Sociales N % N % N % N % N % 

19. ¿Utiliza la argumentación para 

persuadir a los demás? 

4 11,4 8 22,9 13 37,1 6 17,1 4 11,4 

20. ¿Emite mensajes claros y directos 

cuando está frente a otros? 

1 2,9 5 14,3 13 37,1 9 25,7 7 20,0 

21. ¿Considera que sus acciones 

inspiran a sus compañeros? 

4 11,4 8 22,9 18 51,4 4 11,4 1 2,9 

22. ¿Motiva a su equipo para lograr 

nuevos retos? 

1 2,9 3 8,6 13 37,1 11 31,4 7 20,0 

23. ¿Tienes la capacidad de negociar y 

resolver conflictos cuando está en 

problemas? 

1 2,9 6 17,1 16 45,7 7 20,0 5 14,3 

24. ¿Está dispuesto a trabajar con otras 

personas para lograr un objetivo en 

común? 

1 2,9 3 8,6 7 20,0 10 28,6 14 40,0 

25. ¿Es capaz de crear un clima 

positivo para la consecución de metas 

colectivas? 

1 2,9 4 11,4 10 28,6 14 40,0 6 17,6 

Nota: Cuestionario de pretest aplicado al grupo experimental de estudiantes de bachillerato. 

Tabla 3. Percepción sobre la autoeficacia emocional en el grupo control de estudiantes de bachillerato 

en una Unidad Educativa Fiscal de Guayaquil. 

Variable autoeficacia emocional Opciones de respuestas 

Dimensión 01 Nunca Casi nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre 

Autoconciencia N % N % N % N % N % 

1. ¿Reconoce sus propias emociones? 1 2,9 1 2,9 9 25,7 11 31,4 13 37,1 

2. ¿Conoce sus fortalezas? - - 2 5,7 17 48,6 11 31,4 5 14,3 

3. ¿Reconoce sus debilidades? 2 5,7 2 5,7 10 28,6 13 37,1 8 22,9 

4. ¿Cree en sus capacidades? - - 3 8,6 11 31,4 7 20,0 14 40,0 

Dimensión 02 Nunca Casi nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre 

Autorregulación N % N % N % N % N % 
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5. ¿Tiene la capacidad de manejar 

correctamente sus emociones? 

- - 5 14,3 15 42,9 9 25,7 6 17,1 

6. ¿Tiene la capacidad de gestionar 

debidamente sus impulsos negativos? 

1 2,9 5 14,3 12 34,3 11 31,4 6 17,1 

7. ¿Cumple sus compromisos consigo 

mismo? 

- - 2 5,7 8 22,9 16 45,7 9 25,7 

8. ¿Asume la responsabilidad de sus 

actuaciones? 

1 2,9 - - 7 20,0 11 31,4 16 45,7 

9. ¿Se adapta rápido a los cambios? - - 4 11,4 10 28,6 11 31,4 10 28,6 

10. ¿Se siente cómodo frente a nuevas 

situaciones? 

1 2,9 7 20,0 12 34,3 7 20,0 8 22,9 

Dimensión 03 Nunca Casi nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre 

Motivación N % N % N % N % N % 

11. ¿Se esfuerza por mejorar para lograr 

un modelo de excelencia? 

1 2,9 - - 6 17,1 17 48,6 11 31,4 

12. ¿Ayuda desde el principio a 

conseguir los objetivos de su equipo? 

- - 1 2,9 10 28,6 10 28,6 14 40,0 

13. ¿Es persistente en la consecución de 

los objetivos a pesar de los obstáculos? 

- - 4 11,4 8 22,9 9 25,7 14 40,0 

Dimensión 04 Nunca Casi nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre 

Empatía N % N % N % N % N % 

14. ¿Tiene la capacidad de comprender 

los sentimientos y puntos de vista de 

otras personas? 

2 5,7 - - 10 28,6 8 22,9 15 42,9 

15. ¿Se interesa activamente por las 

cosas que les preocupan a los demás? 

2 5,7 - - 7 20,0 15 42,9 11 31,4 

16. ¿Reconoce con anticipación las 

necesidades de los demás para 

ayudarlos? 

- - 3 8,6 8 22,9 12 34,3 12 34,3 

17. ¿Aprovecha las oportunidades que le 

brindan las personas? 

- - 1 2,9 5 14,3 15 42,9 14 40,0 

18. ¿Tiene la capacidad de darse cuenta 

cuando las personas se sienten mal por 

los demás? 

1 2,9 - - 5 14,3 11 31,4 18 51,4 

Dimensión 05 Nunca Casi nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre 

Habilidades Sociales N % N % N % N % N % 

19. ¿Utiliza la argumentación para 

persuadir a los demás? 

- - 1 2,9 15 42,9 13 37,1 6 17,1 

20. ¿Emite mensajes claros y directos 

cuando está frente a otros? 

1 2,9 - - 11 31,4 13 37,1 10 28,6 

21. ¿Considera que sus acciones inspiran 

a sus compañeros? 

1 2,9 5 14,3 13 37,1 12 34,3 4 11,4 

22. ¿Motiva a su equipo para lograr 

nuevos retos? 

- - 1 2,9 8 22,9 10 28,6 16 45,7 
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23. ¿Tienes la capacidad de negociar y 

resolver conflictos cuando está en 

problemas? 

1 2,9 - - 11 31,4 13 37,1 10 28,6 

24. ¿Está dispuesto a trabajar con otras 

personas para lograr un objetivo en 

común? 

2 5,7 2 5,7 6 17,1 9 25,7 16 45,7 

25. ¿Es capaz de crear un clima positivo 

para la consecución de metas colectivas? 

- - 3 8,6 6 17,1 12 34,3 14 40,0 

Nota: Cuestionario de pretest aplicado al grupo control de estudiantes de bachillerato. 

En coherencia con el propósito de describir el nivel de autoeficacia emocional y sus dimensiones en el 

grupo experimental y control de los estudiantes de bachillerato antes de la aplicación del programa, se 

presentan los siguientes resultados. La variable de autoeficacia emocional en el grupo experimental 

exhibió niveles medios (65,7) y altos (31,4), mientras que en el grupo de control se registraron niveles 

altos (71,4) y medios (28,6). Esta disparidad conduce a la conclusión de que el grupo de control exhibe 

niveles más elevados en comparación con el grupo experimental. En contraste, los resultados pretest 

de Chalco & Abarca (2021) indican que la variable de inteligencia emocional en el grupo experimental 

se sitúa en un nivel marcadamente alto (60,0), en comparación con el grupo de control (53,3), lo que 

sugiere niveles superiores en el grupo experimental. 

La autoeficacia emocional, reconocida como un componente psicológico crucial para la comprensión 

de las conductas prosociales y antisociales, así como para la gestión de las propias emociones y la 

discriminación entre lo positivo y lo negativo (Bandura, 1990; Bandura et al., 2003), también 

desempeña un papel relevante en la educación y la motivación, influyendo en la capacidad individual 

y colectiva para alcanzar metas (Cook & Artino, 2016; Rossi et al., 2020). 

El análisis de los resultados pretest en la dimensión de autoconciencia revela niveles medios (77,1) y 

altos (14,3) en el grupo experimental, mientras que en el grupo de control se observan niveles medios 

(62,9) y altos (37,1), indicando que el grupo de control posee niveles más altos. En consonancia, los 

resultados de Velez (2020), muestran niveles altos (45,0), medios (41,0) y bajos (14,0) en el grupo 
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experimental, destacando la necesidad de implementar un programa debido al nivel medio de 

autoconocimiento presente en los estudiantes a intervenir. 

La autoconciencia, según Goleman (2010), se revela como una herramienta para evaluar la 

beneficencia de las acciones en curso, permitiendo una visión global de la realidad en situaciones de 

conflicto entre valores y sentimientos, expresándose a través de la culpa y la vergüenza. Además, esta 

dimensión, también conocida como autoconocimiento, capacita a los individuos para comprender sus 

sentimientos, pensamientos y sus efectos (Krén & Séllei, 2020). 

Los resultados pretest en la dimensión de autorregulación muestran niveles medios (82,9) y altos (8,6) 

en el grupo experimental, y niveles medios (60,0) y altos (37,1) en el grupo de control, indicando que 

los niveles del grupo de control son más elevados. En concordancia con los resultados de la 

investigación de Vélez (2020), que reflejan niveles similares de autorregulación en el grupo 

experimental, los cuales son medios (59,0) y altos (36,0). Esta dimensión, según Goleman (2010) y 

Salovey & Mayer (1990), facilita el control de las emociones en situaciones de estrés, incertidumbre y 

promueve la capacidad de relajación ante problemas o soluciones. 

Los niveles de motivación pretest en el grupo experimental son medios (60,0) y altos (31,4), mientras 

que en el grupo de control son medios (57,1) y altos (40,0). Estos hallazgos concuerdan con la 

investigación de Chalco & Abarca (2021) que muestra niveles similares en el grupo experimental 

(medio 60,0, alto 20,0) y en el grupo de control (medio 66,7, bajo 33,3), indicando un promedio 

superior en ambos grupos. Según Goleman (2010), la dimensión de motivación gestiona las prioridades 

en la búsqueda de objetivos, siendo eficaz y constante ante las dificultades, mientras que otros autores 

destacan la distinción entre motivación interna y externa (Cook & Artino, 2016; Ribeiro et al., 2016).  

En el pretest, la dimensión de empatía en el grupo experimental se sitúa en niveles altos (71,4) y medios 

(28,6), mientras que en el grupo de control se registra un nivel alto (88,6). Contrastando con los 

resultados de Vélez (2020), que reflejan niveles medios (50,0) y altos (36,0) en el grupo experimental, 
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evidenciando niveles superiores en el grupo de control. Goleman (2010) define la empatía como el 

reconocimiento de los sentimientos de los demás sin necesidad de ser expresados verbalmente, y 

destaca su manifestación a través de la observación del tono de voz, expresiones faciales y otros 

aspectos del lenguaje no verbal. 

En los resultados pretest de habilidades sociales, el grupo experimental exhibe niveles medios (57,1) y 

altos (34,3), mientras que el grupo de control muestra niveles altos (60,0) y medios (37,1). Estos valores 

son consistentes con el estudio de Velez (2020), que revela niveles medios (45,0) y altos (41,0) en el 

grupo experimental. Según Goleman (2010), las habilidades sociales son esenciales para el manejo de 

emociones en el contexto de las relaciones personales, permitiendo un examen eficaz de situaciones  

con el propósito de persuadir, liderar, negociar y resolver conflictos de manera colaborativa y en 

equipo. 

Asimismo, se busca identificar el nivel de autoeficacia emocional y sus dimensiones en el grupo 

experimental y de control de los estudiantes de bachillerato después de la aplicación del programa, se 

observa que los niveles de autoeficacia emocional en el grupo experimental fueron altos (88,6) y 

medios (11,4), mientras que en el grupo de control se registraron niveles altos (54,3) y medios (45,7). 

Estos resultados indican que el programa de teatro ha mejorado la autoeficacia emocional en el grupo 

intervenido, corroborando los hallazgos de Chalco & Abarca (2021) que muestran niveles 

marcadamente altos (80,0) en el grupo experimental y marcadamente altos (60,0) en el grupo de 

control, sugiriendo 

 una influencia positiva del teatro en el grupo intervenido. González et al. (2019) refuerza esta 

conclusión al indicar que las actividades corporales, como el teatro, efectivamente fortalecen la 

personalidad y la inteligencia emocional de los adolescentes, así como mejoran significativamente sus 

elementos prosociales. 
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En la dimensión de autoconciencia, los niveles Post test en el grupo experimental fueron altos (51,4) y 

medios (48,6), mientras que en el grupo de control se registraron niveles altos (37,1) y medios (62,9). 

Estos resultados sugieren una mejora significativa en la autoconciencia del grupo experimental después 

de la intervención del programa, coincidiendo con los hallazgos de Vélez (2020), que evidencian 

niveles altos (64,0) y medios (36,0) en la autoconciencia después de la aplicación del programa. Reyes 

& Hernández (2022) argumentan que los estudiantes, mediante la aplicación de programas artísticos, 

pueden experimentar un espacio creativo que les permite conocerse a sí mismos y construir su 

identidad. 

En la dimensión de autorregulación, los resultados Post test indican que el grupo experimental exhibe 

niveles altos (57,1) y medios (42,9), mientras que el grupo de control muestra niveles medios (71,4) y 

altos (28,6). Estos resultados sugieren una mejora sustancial en la autorregulación emocional después 

del experimento en el grupo experimental, apoyando los hallazgos de Vélez (2020), que muestra 

niveles altos (73,0) y medios (27,0) en la autorregulación del grupo de estudio después de la 

intervención. Castillo et al. (2021), argumentan que el programa de dramatización fortalece diversos 

componentes de la inteligencia emocional, incluida la autorregulación de emociones. 

En cuanto a la motivación Post test, los niveles en el grupo experimental oscilan entre medio (57,1) y 

alto (42,9), mientras que en el grupo de control son medio (60,0) y alto (37,1), indicando un impacto 

moderado en la motivación de los estudiantes. Los resultados difieren de la investigación de Chalco & 

Abarca (2021), que muestra niveles medios (53,3) y altos (20,0) en el grupo experimental, concluyendo 

que esta dimensión no experimentó mejoría. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2014) 

destaca que a través del teatro se pueden enseñar diversos conocimientos, fortaleciendo 

simultáneamente la motivación. 

Los niveles Post test en la dimensión de empatía en el grupo experimental son altos (88,6) y medios 

(11,4), mientras que en el grupo de control son altos (74,3) y medios (25,7), indicando que la empatía 
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mantiene un nivel significativo en ambos grupos. Los resultados concuerdan con la investigación de 

Vélez (2020), que muestra niveles altos (50,0) y medios (50,0) en el grupo experimental, sugiriendo 

una mejora moderada en la empatía. Santa Cruz & Olano (2021) argumentan que un programa basado 

en teatro, danza y estímulos artísticos fortalece la empatía y las relaciones sociales, ayudando a 

comprender los sentimientos de los demás. 

En la dimensión de habilidad social Post test, el grupo experimental exhibe niveles altos (82,9) y 

medios (17,1), mientras que el grupo de control muestra niveles altos (45,7) y medios (51,4), señalando 

un aumento notable en la habilidad social. Similarmente, los niveles de habilidad social incrementaron 

en el estudio de Vélez (2020), que muestra niveles altos (91,0) y medios (9,0) en el grupo experimental 

después de la intervención. Choez (2022) sostiene que las estrategias teatrales desarrollan habilidades 

sociales mediante el juego, la creatividad y la escucha activa. 

A partir de los resultados de la estadística inferencial de la hipótesis de normalidad del pretest en la 

prueba Kolmogorov-Smirnov del grupo experimental (0,020) y control (0,043), así como Shapiro-Wilk 

GE (0,053) y GC (0,081), dado que los datos no siguen una distribución normal y que el valor de p es 

menor que 0,05, se acepta la hipótesis nula. En otras palabras, se opta por utilizar la prueba U de Mann-

Whitney para muestras independientes, la cual arrojó un resultado de 0,000 con un valor de p menor a 

0,05, respaldando la hipótesis de investigación. Este procedimiento se encuentra en consonancia con 

la investigación de Ordóñez (2022), quien realizó una prueba de normalidad en el pretest, obteniendo 

valores de Kolmogorov-Smirnov (0,200) y Shapiro-Wilk (0,283). Al verificar que los datos seguían 

una distribución normal y que el p era mayor a 0,05, se utilizó la prueba t de Student para muestras 

relacionadas, concluyendo que la variable dependiente antes de la aplicación del programa se 

encontraba en un nivel bajo. 
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Tabla 4. Prueba de normalidad del pretest a los grupos de control y experimental. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Grupo control Pretest ,150 35 ,043 ,945 35 ,081 

Grupo Experimental 

Pretest 
,163 35 ,020 ,939 35 ,053 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Tabla 5. Prueba de U Mann-Whitney al grupo de control y experimental del pretest. 

Rangos 

 
Grupos N Rango promedio Suma de rangos 

 

Nivel de autoeficacia 

emocional pretest 

G. Control 35 44,93 1572,50 

G. Experimental 35 26,07 912,50 

Total 70  

Estadísticos de pruebaa 

 Nivel de autoeficacia emocional 

U de Mann-Whitney 282,500 

W de Wilcoxon 912,500 

Z -3,880 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: Autoeficacia. 

En los resultados de la prueba de hipótesis de normalidad del Post test Kolmogorov-Smirnov del grupo 

experimental (0,200) y grupo control (0,51), así como Shapiro-Wilk GE (0,404) y GC (0,155); dado 

que el valor de p es mayor a 0,05 en todos los casos, se infiere que los datos siguen una distribución 

normal, lo cual determina la aplicación de la prueba t de Student para muestras independientes en la 

contrastación de la hipótesis general. Esta metodología es respaldada por Ordóñez (2022), quien, al 

realizar la prueba de normalidad en el Post test, obtuvo valores de Kolmogorov-Smirnov (0,134) y 

Shapiro-Wilk (0,062), concluyendo que los datos seguían una distribución normal y que, al tener un p 

mayor a 0,05, se utilizó la prueba t de Student para muestras relacionadas. 
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En la comparación del nivel de autoeficacia emocional en las dimensiones de autoconciencia, 

autorregulación, automotivación, empatía y habilidades sociales del grupo control y experimental antes 

y después de la aplicación del programa en los estudiantes de bachillerato, la contrastación del pretest 

y Post test del grupo de control en la variable de autoeficacia emocional revela una significancia de 

0,273, indicando que no se observaron alteraciones significativas en este grupo. Este hallazgo se alinea 

con los resultados obtenidos por Castillo et al. (2021), quienes también muestran una significancia de 

-0,111, sugiriendo la ausencia de variación en este grupo. Actualmente, la falta de incorporación de las 

artes escénicas en las instituciones educativas puede atribuirse al desconocimiento de sus beneficios 

en el desarrollo de la inteligencia emocional de los educandos, como señala Freire (2022). 

En contraste, al comparar los resultados entre el pretest y Post test del grupo experimental, se observa 

una significancia de 0,000 y una t de Student de -6,425, indicando una mejora significativa en la 

variable de autoeficacia emocional después de la intervención del programa. Estos resultados coinciden 

con la investigación de Chalco & Abarca (2021), que muestra una significancia de 0,000 y una t de -

18,931, evidenciando el impacto positivo del teatro en la inteligencia emocional del grupo de estudio. 

En este contexto, Fontalvo & Vargas (2020,) sostienen que el teatro debe adaptarse a las necesidades 

individuales de cada estudiante para facilitar un desarrollo integral de la autoeficacia emocional y 

promover una educación holística. 

Tabla 6. Comparación del nivel de los resultados del Pre y Post test por variable y sus dimensiones. 

Variable/ 

Dimensiones 

Grupo control Grupo experimental 

Pre Post Pre Post 

Media S2 Media S2 Media S2 Media S2 

Autoeficacia 

emocional 
97 11,46 93 12,88 86 11,80 102 7,23 

Autoconciencia 15 2,50 15 2,92 13 2,84 16 2,12 

Autorregulación 22 3,92 21 3,79 19 3,24 24 2,52 

Motivación 12 2,14 11 24,30 11 2,62 12 16,94 

Empatía 20 3,18 20 3,34 19 3,23 21 2,41 

Habilidades 

sociales 
27 4,22 26 4,19 23 4,48 29 2,73 
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Respecto a la comparación de medias entre el pretest y Post test de los grupos de control y experimental 

en cuanto a la autoeficacia emocional; en el pretest, el grupo de control muestra una media de 97, 

mientras que el grupo experimental tiene una media de 86. En el Post test, el grupo de control alcanza 

una media de 93, y el grupo experimental, una media de 102. Estos resultados son consistentes con la 

investigación de Chalco & Abarca (2021), donde el grupo experimental muestra una media de 130 en 

el pretest y 146 en el Post test, indicando una mejora en el nivel de autoeficacia emocional gracias a la 

intervención teatral. Guanumen & Londoño (2020), apuntan que las estrategias artísticas en talleres o 

programas contribuyen a que los jóvenes expresen de manera más efectiva sus emociones y 

sentimientos. 

En la dimensión de autoconciencia, se observa que en el pretest, la media del grupo de control es de 15 

y del grupo experimental es de 13. En el Post test, el grupo de control mantiene una media de 15, 

mientras que el grupo experimental experimenta un aumento a una media de 16. Estos resultados son 

respaldados por el trabajo de Lagos et al. (2022), que muestra una media en el pretest del grupo de 

control de 15 y en el Post test de 16, y en el grupo experimental, una media de 18 en el pretest y 20 en 

el Post test. Se concluye que el teatro mejora la dimensión de autoconciencia, ya que permite identificar 

y reflexionar sobre las emociones, como destacan Motos & Alfonso (2019) y Reyes & Hernández 

(2022). 

En cuanto a la dimensión de autorregulación, se observa que en el pretest, la media del grupo de control 

es de 22 y del grupo experimental es de 19. En el Post test, el grupo de control presenta una media de 

21, y el grupo experimental aumenta a una media de 24. Estos resultados concuerdan con la 

investigación de Lagos et al. (2022), que muestra una media en el pretest del grupo de control de 19 y 

en el Post test de 18, y en el grupo experimental, una media de 21 en el pretest y 23 en el Post test. 

Jiménez (2021), destaca que la caracterización teatral de situaciones de la vida real impacta en el 

comportamiento, pensamiento y sentimientos, llevando a la reflexión. 
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En la dimensión de motivación, se encuentran niveles de media en el pretest del grupo de control (12) 

y del grupo experimental (11), y en el Post test del grupo de control (11) y del grupo experimental (12). 

Estos resultados contrastan con la media del estudio de Chalco & Abarca (2021), donde se encontró 

una media en el grupo experimental de 36 en el pretest y 37 en el Post test. Esto sugiere que el programa 

de teatro no afectó significativamente la dimensión de motivación en el presente estudio. Vélez (2020), 

argumenta que las estrategias artísticas pueden considerarse pedagógicas cuando contribuyen al 

bienestar de los estudiantes, fortaleciendo habilidades emocionales y de motivación. 

En la dimensión de empatía, se evidencia que en el pretest, la media del grupo de control es de 20 y 

del grupo experimental es de 19. En el Post test, el grupo de control mantiene una media de 20, mientras 

que el grupo experimental experimenta un aumento a una media de 21. Estos resultados indican una 

mejora en la empatía mediante la intervención del programa. De manera similar, el estudio de Lagos 

et al. (2022) muestra una media en el pretest del grupo de control de 18 y del grupo experimental de 

18, y en el Post test, el grupo de control mantiene una media de 18, mientras que el grupo experimental 

aumenta a una media de 22. Lemos et al. (2022) explican que la habilidad emocional de la empatía 

consiste en compartir las emociones con los demás. 

Para finalizar, en la dimensión de habilidades sociales, se encuentra que en el pretest, la media del 

grupo de control es de 27 y del grupo experimental es de 23. En el Post test, el grupo de control 

disminuye a una media de 26, y el grupo experimental aumenta a una media de 29. Estos resultados 

coinciden con el estudio de Chalco & Abarca (2021), que muestra una media en el pretest del grupo 

experimental de 24 y en el Post test de 35, indicando una mejora en las habilidades sociales gracias a 

las estrategias teatrales. Choez (2022), destaca que las actividades teatrales fortalecen las habilidades 

sociales mediante la creatividad, la escucha activa y la observación del mundo para mejorarlo, 

facilitando así la adquisición de nuevos aprendizajes. 
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CONCLUSIONES. 

En consonancia con el objetivo general, se concluye que el programa de teatro ejerce un impacto 

positivo en la autoeficacia emocional de los estudiantes de bachillerato en una unidad educativa fiscal 

de Guayaquil, año 2023 (T de Student = -3,203, p = 0,003). Este hallazgo respalda la noción de que la 

intervención teatral incide positivamente en el desarrollo de la autoeficacia emocional en el contexto 

educativo. 

En relación con el propósito que aborda el nivel de autoeficacia emocional y sus dimensiones en los 

grupos experimental y de control de estudiantes de bachillerato antes de la implementación del 

programa de teatro, se constata un nivel inicialmente bajo en ambos grupos. El Grupo Experimental 

(GE) exhibe un nivel de autoeficacia emocional de 31,4, mientras que el Grupo de Control (GC) 

muestra un nivel de 71,4. Además, la prueba de U de Mann-Whitney revela una significancia de 0,000 

(p < 0,05), ratificando la hipótesis nula. Estos resultados indican que, previo a la intervención, ambas 

cohortes comparten niveles bajos de autoeficacia emocional. 

En lo que respecta a el nivel de autoeficacia emocional y sus dimensiones en el grupo experimental 

después de la intervención, se evidencia un incremento significativo en comparación con el grupo de 

control. El GE experimenta un aumento en la autoeficacia emocional, alcanzando un nivel de 88,6, 

mientras que el GC mantiene un nivel de 54,3. Este resultado sugiere que el programa de teatro 

contribuye a elevar el nivel de autoeficacia emocional en el grupo experimental en comparación con el 

grupo de control. 

En relación a comparar el nivel de autoeficacia emocional y sus dimensiones entre el grupo control y 

experimental antes y después de la aplicación del programa, se observa que el grupo de control no 

experimenta cambios significativos en el pretest y post test, mientras que el grupo experimental mejora 

de manera significativa. Este análisis muestra una significancia de 0,273 para la comparación del 

pretest y post test en el GC, que revela una significancia de 0,000 para la comparación en el GE. 
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Además, se evidencia que, en el pretest, el GC tiene una media de 97 y el GE de 86, mientras que en 

el post test, el GC tiene una media de 93 y el GE de 102. Estos resultados indican que la aplicación del 

programa de teatro genera mejoras significativas en la autoeficacia emocional del grupo experimental. 

En términos generales, los datos obtenidos respaldan la recomendación de modificar las asignaturas 

optativas de tercer bachillerato en la unidad educativa fiscal de Guayaquil. Se sugiere incorporar el 

teatro con un enfoque específico en el fortalecimiento de la autoeficacia emocional y las habilidades 

sociales de los estudiantes. Este enfoque facilitaría el autoconocimiento, la autorregulación emocional, 

la automotivación, la empatía y el liderazgo, preparando a los jóvenes para su futura vida laboral.  
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