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RESUMEN: 

El uso de títeres es una herramienta del Edu-Entretenimiento que puede impactar de 

forma positiva al público infantil, a través de la identificación con personajes y transporte 

narrativo. Este estudio, se enfocó en determinar la eficacia de una intervención con títeres 

que pretendía el incremento en la intención de pedir ayuda en casos de abuso sexual infantil. 

A través de un cuasi-experimento, se aplicaron cuestionarios pre y post-test a 219 

participantes (M= 9,41, DT= 1,00), quienes acudieron a tres funciones (estímulos 

experimentales) donde el héroe cambiaba (profesora, madre, policía-911). Se confirmó que 

los niños disfrutaron las intervenciones, el mensaje preventivo sí fue percibido y se 

incrementó la intención de pedir ayuda a través del 911. Como resultados están la obtención 

de un bajo nivel de identificación con los personajes, así como de transporte narrativo, lo que 

incita a investigar cómo debe ser la historia infantil para provocar los efectos deseados.  

Palabras clave: abuso sexual infantil, edu-entretenimiento, intención de pedir ayuda, 

persuasión narrativa, títeres. 

PhD Catalina González-Cabrera 

Tutora 
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ABSTRACT: 

The use of puppets is an Edu-Entertainment tool that can have a positive impact on 

children, through identification with characters and narrative transport. This study focused 

on determining the efficacy of a puppet intervention aimed at increasing the intention to ask 

for help in cases of child sexual abuse. Through a quasi-experiment, pre- and post-test 

questionnaires were applied to 219 participants (M= 9.41, SD= 1.00), who attended three 

functions (experimental stimuli) where the hero changed (teacher, mother, police-911). It 

was established that the children enjoyed the interventions, the preventive message was 

perceived and the intention to ask for help through 911 increased. The results are obtaining 

a low level of identification with the characters, as well as narrative transport, which that 

encourages to investigate how the children's story should be to provoke the desired effects. 

Keywords: child sexual abuse, edu-entertainment, intention to ask for help, narrative 

persuation, puppet 

Translated by 

 Belén Navarrete  María Caridad Sánchez 
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Introducción 

 Según la Fiscalía General del Estado, se receptaron 7531 denuncias de violencia sexual 

contra niños, niñas y adolescentes en la provincia del Azuay hasta el año 2018. (Guambaña, 

2018). Asimismo, la pandemia por COVID-19 empeoró el panorama de violencia sexual 

infantil a nivel nacional, pues se registraron entre febrero y abril 705 actos de violación, 840 

de abuso sexual y 155 de acoso sexual a niños (Machado, 2020). 

La mayoría de los casos de abuso y de violencia sexual infantil no son detectados ni 

denunciados, ya que el menor puede encontrarse en una situación de amenaza por parte del 

agresor. Cabe recalcar que el 83% de los casos se dan en el entorno familiar donde la víctima 

convive con el agresor todo el tiempo (Guambaña, 2018). 

De igual manera, Ortega de Pablo (2020) afirma que, a veces las familias de la víctima 

no denuncian el abuso por temor a desintegrar el núcleo familiar. El miedo es un factor que 

tiene gran incidencia en la toma de decisiones en situaciones de violencia.  

Además, según Cantón y Justicia (2008), los menores no tienen información para poder 

pedir ayuda en caso de estar inmersos en una situación de vulnerabilidad, esto ocasiona que 

la comunicación dentro del núcleo familiar de la víctima no sea óptima para que exprese que 

ha sido violentado.  

Por lo tanto, debido al evidente incremento de casos de este tipo de violencia y las 

pocas investigaciones empíricas sobre el uso de material lúdico, como alternativa preventiva, 

en el Ecuador, además, por la poca evidencia científica en el campo de la investigación sobre 

la eficacia de los procesos de persuasión narrativa y el edu-entretenimiento en el público 

infantil, se ha resuelto el desarrollo y la posterior ejecución de este proyecto.      

Esta investigación se enfocó en demostrar el impacto positivo de los títeres como 

herramienta de Edu-Entretenimiento, para transmitir mensajes de prevención en situaciones 

de abuso sexual infantil. Cabe recalcar, que todos los autores consultados permitieron 

contextualizar teóricamente la investigación para poder plantear las hipótesis, los objetivos 

del proyecto y, posteriormente, poder comprobarlos y cumplirlos.  

Es así como este estudio, ejecutado en la ciudad de Cuenca – Ecuador, se planteó como 

objetivo general determinar la eficacia de una intervención con títeres que pretende el 
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incremento en la intención de pedir ayuda en casos de abuso sexual infantil y la eficacia 

percibida del mensaje, en niños de 8, 9 y 10 años de las escuelas CEBCI, Unidad Educativa 

Manuela Cañizares, Unidad Educativa La Asunción, Escuela de Educación Básica Segundo 

Espinosa Calle y Unidad Educativa Julio María Matovelle.  
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CAPÍTULO 1 

1. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

1.1 Abuso sexual infantil  

El Abuso Sexual Infantil (en adelante ASI) constituye toda acción en la que se 

involucra a un menor en una actividad sexual que el niño o niña no comprende ni está en 

capacidad de consentir (Fontarigo, 2018). El ASI puede ocurrir en diferentes contextos, los 

agresores pueden ser personas de su entorno familiar como tíos, abuelos, incluso padres 

biológicos (Chejter, 2018).  Además, este tipo de violencia también puede ser efectuado por 

una persona significativamente mayor hacia un individuo menor a los 18 años o cuando el 

victimario tiene una postura de poder o control sobre la víctima (De Manuel, 2017). 

El ASI es uno de los problemas más graves que afecta a todas las sociedades a nivel 

mundial (Sanjeevi et al., 2018), por ello es necesario trabajar en su prevención, considerando 

los diversos públicos inmersos, como son los niños y niñas, sus padres, los abusadores y la 

comunidad (Mathews y Collin-Vézina, 2019). Además, el problema se dificulta para los 

sociocomunicadores, ya que la mayoría de los casos de ASI no son detectados ni denunciados 

a pesar de considerarse una de las peores formas de violencia (UNICEF, 2016).  

Cabe recalcar que, se calcula que hasta 1000 millones de niños de entre 2 y 17 años, en 

todo el mundo, fueron víctimas de abusos físicos, sexuales o emocionales en el último año 

(Organización Mundial de la Salud, 2020). Según Barth et al. (2012) el abuso sexual infantil 

es más frecuente en niñas que en niños, en porcentaje se diría que de 8 a 31% en niñas y de 

3 a 17% en niños son víctimas de este tipo de violencia, esto quiere decir que, de 100 niños, 

9 son niñas y 3 son niños. 

En el caso de Ecuador, según el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 

de cada 10 víctimas de violación, 6 corresponden a niñas, niños y adolescentes. El 65% de 

casos son cometidos por familiares, 14 % de forma periódica donde 1 de cada 4 no avisó y a 

1 de cada 3 le creyeron (CNII, 2018). Además, es preocupante el hecho de que el 44.4% de 

las familias no generaron medidas de protección hacia la víctima para que este suceso no 

vuelva a ocurrir (CNII, 2018). 
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A su vez, en los últimos 3 años, se han registrado 38 denuncias diarias por violación 

en mujeres y menores, y 9. 158 en los últimos 8 meses del 2019 (Mideros, 2019). Para la 

provincia del Azuay, la Fiscalía General del Estado receptó más de 7.531 denuncias de 

violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes hasta el año 2018 (Guambaña, 2018).  

Por otro lado, la pandemia por COVID-19 empeoró el panorama de violencia infantil 

a nivel país, pues se registraron, entre febrero y abril, 705 actos de violación, 840 de abuso 

sexual y 155 de acoso sexual (Machado, 2020). Esto tomando en cuenta que el 83% de los 

casos se dan en el entorno familiar donde la víctima convive con el agresor todo el tiempo 

(Guambaña, 2018). Las cifras señaladas son motivo de preocupación para la sociedad, por lo 

que las medidas a ejecutar deben ser de contenido educativo para prevenir futuras agresiones 

(Gutiérrez, 2015; Organización Mundial de la Salud, 2020). 

Por otra parte, se ha demostrado que campañas sociales y educativas, así como 

intervenciones suelen ayudar en la prevención de problemáticas sociales, además, estrategias 

de comunicación como la del Edu-Entretenimiento han sido utilizadas a nivel mundial con 

gran éxito. A continuación, se describe más al respecto:  

1.2 Edu-Entretenimiento  

El Edu-Entretenimiento (Edu-Entertainment -EE-) es una herramienta estratégica de 

comunicación que provoca cambios sociales y de comportamiento en el público meta 

mientras este se entretiene, utiliza mensajes educativos en medios de entretenimiento de 

forma intencional (Singhal y Rogers, 2004; Singhal 2014). Por lo tanto, EE significa la 

combinación de Educación y Entretenimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

siendo utilizada para motivar e incentivar al público objetivo de cualquier edad y contexto 

social (Escobar y Bohórquez, 2020; Makarius, 2017).  

Por otra parte, en las unidades educativas, los niños tienen más facilidad y capacidad 

para entender, comprender y asimilar temas complejos como la sexualidad (Vanegas de 

Ahogado et al., 2018). Por lo tanto, utilizar elementos diseñados bajo la estrategia de EE 

puede ser de gran utilidad, ya se ha comprobado cómo los títeres o muppets pueden llegar a 

impactar de forma positiva en públicos como niños y adolescentes mostrando un contenido 

informativo y divertido (Frank y Falzone, 2021).  
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Además, el Edu-entretenimiento es favorable para el desarrollo de elementos como la 

confianza y la concientización en los seres humanos (Tufte, 2008). En una investigación de 

programas como Plaza Sésamo, se hizo un experimento con niños que estuvieron expuestos 

a este contenido donde se midió el nivel de atención que el público objetivo prestaba, no solo 

en el momento del programa, sino que se repitiera ese interés día a día y se pudo comprobar 

que la información educativa tuvo relevancia en su aprendizaje (Fisch y Truglio, 2014). 

Asimismo, según Murphy et al. (2011) en su investigación donde exploran las 

determinantes del cambio de conocimiento, actitudes y comportamiento mediante el EE, 

exponen la eficacia de las narraciones como uno de los principales elementos para propagar 

conocimiento, desarrollar nuevas capacidades y generar un cambio de conducta. Además, 

Igartua (2007) señala que la comunicación persuasiva es la utilización intencional de esta 

para establecer, cambiar o incrementar las actitudes de los individuos hacia un problema o 

conflicto en específico. 

En suma, la eficacia de la estrategia EE en los cambios conductuales ha sido explicada 

a través de la teoría de la persuasión narrativa descrita en el siguiente apartado.  

1.3 Persuasión narrativa 

En primer lugar, una narración es considerada como una serie de eventos enlazados 

entre sí, en donde participan una variedad de personajes en los cuales los participantes pueden 

aprender de nuevas situaciones (Igartua et al., 2018). Por otro lado, para Oliver et al. (2012) 

la narración ha sido una de las formas de lenguaje más eficaces para persuadir en 

comparación a un material informativo o los que no contienen narración.  

De igual forma, Moyer-Gusé (2008) señala que la narración siempre entrega 

información para que los individuos puedan crear nuevas actitudes o modificar sus creencias 

o comportamientos dependiendo de la percepción del mismo. Por otro lado, este elemento 

genera un cambio o modificación en las convicciones o actos, mediante un mensaje narrado 

con la ayuda de procesos relacionados con la comprensión en el individuo (Bilandzic y 

Busselle, 2013).  

En segundo lugar, según Sosa y Arcila (2013), la persuasión cumple el objetivo de 

convencer e incluso de inducir a una acción si el mensaje es transmitido con eficacia. 
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Además, Igartua et al. (2018) afirman que, en el área de la persuasión narrativa, una historia 

o relato impacta de forma directa y convincente cuando se produce una alta identificación 

con los personajes protagonistas.    

Por otro lado, la persuasión narrativa ha dado paso al desarrollo de intervenciones 

diseñadas con el objetivo de solucionar conflictos sociales elaborando estudios donde se han 

evidenciado resultados favorables (Igartua y Frutos, 2017). Además, cuando un individuo es 

expuesto a una narración se producen imágenes mentales del mensaje en el mismo, lo que 

genera un estado de cambio psicológico evidente en la persona (Green y Brock, 2002). 

Asimismo, Igartua et al. (2017) señalan que para que se genere una persuasión a través 

de la narración de forma eficaz se deben considerar dos elementos: el transporte narrativo y 

la identificación con los personajes, de esta forma se creará un cambio verdadero en las 

actitudes y convicciones del grupo en cuestión. Además, cuando se lleva a cabo una narración 

comienza un proceso de imaginación en la mente del individuo, lo que genera concentración 

y ensimismamiento en la historia (Oatley, 2016). 

Por otro lado, según investigaciones de Cohen et al. (2017) se comprueba que, si tener 

semejanza con los personajes aumenta la identificación o la persuasión, es evidente que 

mientras más implicación psicológica entre el individuo y los personajes mediante la historia, 

la persuasión narrativa será más eficaz. Además, esta implicación del individuo con los 

personajes crea efectos como cariño o empatía, una nueva visión de las cosas y motivación 

para cumplir nuevos objetivos (Murphy et al., 2011). 

Por lo tanto, la persuasión narrativa y la identificación con los personajes son dos 

elementos estrechamente relacionados, por lo que es necesario explicar a profundidad este 

concepto. 

1.3.1 Identificación con los personajes 

Los personajes de una historia constituyen un elemento clave, es por eso que sus 

características tanto físicas como psicológicas pueden condicionar procesos de impacto 

persuasivo, tales como la identificación con los personajes (van Krieken et al., 2017). La 

identificación es un proceso asociativo que conlleva la carencia de autoconciencia gradual y 
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la aceptación del sentimiento afectivo y cognitivo que desarrolla, muchas de las veces, el 

protagonista de una narración (De Graaf et al., 2012).  

Por otro lado, las personas copian o imitan con mayor facilidad comportamientos de 

modelos que ellos consideran semejantes a sus características (Murphy et al., 2013). Por esta 

razón la narración crea un alto grado de identificación, ya que no es necesario que el 

individuo en cuestión viva la experiencia porque mediante la narración puede mezclarse en 

la historia y crear reacciones emocionales (Igartua, 2011). 

La identificación con los personajes es un proceso cognitivo-afectivo (Igartua et al., 

2018) que se da cuando un individuo recibe un mensaje narrado. Este proceso genera varios 

estímulos en donde el receptor puede experimentar empatía con el personaje, ya sea sentir 

las emociones que siente el personaje, hasta incluso llegar a enfrascarse en el personaje 

temporalmente (Igartua y Barrios, 2012). 

Asimismo, Cohen et al. (2018) afirman que la participación del público con los 

personajes de la narración crea un vínculo directo en donde el personaje da la oportunidad al 

público de sumergirse en la historia mediante la interacción. Se podría decir, además, que 

mediante este dinamismo entre los personajes de la historia y el participante se genera una 

fusión con el miembro de la audiencia y la narración creándose la identificación con los 

personajes (Cohen, 2001). 

Por otro lado, cabe recalcar que la historia debe tener un balance entre el mensaje 

preventivo que se quiere comunicar y el relato como tal. La armonía entre estos dos 

elementos es esencial dentro de la historia, esto se refiere a no sobrecargar con el mensaje 

que se quiere transmitir, en este caso un mensaje preventivo, a la narración, pero tampoco 

que sea insuficiente (Bouman, 2014). 

De Graaf et al. (2012) realizaron un experimento donde utilizan dos diferentes 

perspectivas con diferentes personajes en una misma historia e indican que cuando los 

lectores imaginan los eventos por los que transcurre el personaje llegan a experimentar una 

identificación, por lo tanto, cambian sus actitudes según el personaje. Asimismo, Igartua y 

Cachón-Ramón (2021) afirman que cuando un personaje de la historia tiene ciertas 

características o rasgos parecidos al de la persona que está expuesta al mensaje narrativo se 

identifica con la misma y crea vínculos cognitivos o afectivos. 
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Por lo tanto, H1: La función de títeres con sus personajes infantiles provocará una mayor 

identificación con estos y, por lo tanto, un incremento en la intención de pedir ayuda y en la 

eficacia percibida del mensaje.       

1.3.2 Transporte narrativo 

Los mensajes educativos y de entretenimiento, debido a su estructura narrativa, generan 

participación durante el desarrollo de su trama (Moyer – Gusé, 2008). En este caso, esta 

participación se refiere al interés con el que los espectadores siguen los eventos a medida que 

se desarrollan en la historia (Bandura, 2004; Slater y Rouner, 2002) y gracias a la cual se 

genera un espacio de persuasión donde se combinan las aptitudes mentales de los 

participantes con cada una de las partes de esta (Green y Brock, 2000).  

Esta especie de participación narrativa ha sido etiquetada de diferentes maneras, una 

de ellas es la de transporte narrativo (Moyer – Gusé, 2008). El espectador puede, consciente 

o inconscientemente, dejar a un lado su mundo real e involucrarse en los hechos del mundo 

creado por el autor de la historia (Green, 2004). Además, es posible que las personas 

transportadas a dicho mundo narrativo cambien sus creencias y actitudes del mundo real 

como respuesta a la información, afirmaciones y eventos del relato (Green y Brock, 2000).   

El transporte narrativo no solo es importante por estar relacionado con el disfrute de 

una narrativa, sino también porque ha demostrado ser un importante mediador de influencia 

persuasiva (Murphy et al., 2013). Por ejemplo, tras ver un capítulo de la serie de televisión 

“Amas de casa desesperadas” relacionado con el cáncer, uno de los constructos más 

fuertemente asociado con cambios de actitudes, conocimientos y comportamientos fue el 

transporte (Murphy et al., 2011).  

Green y Brock (2000) señalan en su postulado que el transporte narrativo puede llegar 

a persuadir y lograr cambios de actitudes a través de la creación de experiencias narrativas 

que parecen reales, de generar sentimientos hacia los personajes de la historia y de la 

reducción de la respuesta cognitiva negativa. Durante la exposición al relato se produce una 

disminución de la capacidad crítica y de reflexión del participante (Slater y Rouner, 2002). 

Ciertamente, los estudios realizados en el ámbito de la salud afirman la eficacia sobre 

el transporte narrativo, al generar respuestas cognitivas y emocionales en los participantes y 
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reportar cambios en sus actitudes o comportamientos (Murphy et al., 2013), como el caso del 

uso del transporte narrativo en una campaña antidrogas en la que se lo asoció a cambios 

cognitivos favorables, pues a mayor nivel de transporte narrativo, mayor nivel de tristeza y 

rechazo. La tristeza, generalmente, es considerada como una emoción de abstinencia 

(Banerjee y Greene, 2012). 

Asimismo, según los resultados obtenidos en el estudio de McQueen et al. (2011), 

sobre los efectos longitudinales de las narrativas personales sobre la mamografía, el nivel de 

transporte narrativo de su muestra se encontró estrechamente relacionado con el de contra-

argumentación. Es decir, a mayor nivel de transporte, menor nivel de crítica hacia el mensaje. 

También, un estudio reciente de Rodríguez-Contreras e Igartua (2020) arrojó resultados 

importantes respecto a la relación entre transporte narrativo, identificación, contra-

argumentación e impacto persuasivo. En el caso del transporte narrativo y la identificación 

con los personajes, ambos se asociaban con un incremento en la intención de dejar de fumar, 

además, disminuían la contra-argumentación.  

En Ecuador, se comprobó que un video testimonial (vs. dialógico) provocó a través del 

transporte narrativo un incremento en la percepción del riesgo de sufrir violencia de género 

e intrafamiliar al vivir un embarazo adolescente no intencionado (González-Cabrera e 

Igartua, 2018).  

Por consiguiente, se hipotetiza que:  

H2: La función de títeres provocará un mayor transporte narrativo y, por lo tanto, un 

incremento en la intención de pedir ayuda y en la eficacia percibida del mensaje. 

1.3.3 Contra-argumentación  

La contra-argumentación es considerada como un procedimiento cognitivo en el que la 

persona se resiste al mensaje persuasivo de la historia. Este fenómeno puede hacer que el 

receptor critique el mensaje o tenga un pensamiento contradictorio (Rodríguez-Contreras e 

Igartua, 2020). El clásico discurso sobre el proceso de persuasión reconoce al contra-

argumento como un conjunto de pensamientos que disputan con el argumento persuasivo y 

que, por tanto, puede resultar un obstáculo para cualquier esfuerzo persuasivo (Moyer-Gusé, 

2014; Slater y Rouner, 2002).  
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Esta especie de resistencia a la persuasión es una barrera principalmente considerada 

al momento de querer generar algún cambio en las creencias o comportamientos de las 

personas (Green, 2006), pues en caso de que el receptor se deje llevar por la narrativa, no se 

deberían encontrar contra-argumentos durante la exposición al mensaje, incluso si este no 

coincide con las creencias, valores o actitudes previas del sujeto (Slater y Rouner, 2002).  

Los mensajes persuasivos en las intervenciones de EE bloquean los contra-argumentos 

y brindan una oportunidad para influir en las personas, por eso se puede decir que una de las 

ventajas de este tipo de narrativas es que disminuyen la probabilidad de que los receptores 

del mensaje inicien procesos de reactancia a cualquier intento de persuasión (Slater y Rouner, 

2002; Tal-Or et al., 2004). 

Además, este tipo de intervenciones suelen estar conformadas por narraciones que 

persuaden de manera sutil, por tanto, no se presentan como un intento de persuasión, lo que 

disminuye la contra-argumentación en sus receptores e incrementa el transporte narrativo y 

la identificación con los personajes (Green, 2006). La intención persuasiva efectiva suele ser 

casi invisible, de esa forma el receptor disfruta la intervención y no tiende a rechazarla (Dan 

Cin et al., 2004).  

Una particularidad de este tipo de narrativa es que incluye una relación causa-efecto en 

las acciones que se desarrollan durante el relato (Kreuter et al., 2007), por ejemplo, en 

intervenciones largas como series de entretenimiento o educación, películas y dramas de 

televisión (Moyer-Gusé et al., 2011; Slater et al., 2006), varios estudios sobre persuasión 

narrativa sugieren que la reducción de contra-argumentos es un subproducto del transporte 

narrativo generado por estos: el sujeto es absorbido por la trama de la historia de tal forma 

que no se encuentra en posición de producir argumentos en contra del mensaje (Niederdeppe, 

et al., 2012). 

Según Moyer-Gusé (2008) el transporte narrativo y la identificación con los personajes 

disminuyen la contra-argumentación, ya que los receptores se involucran con el relato. 

Cuando un mensaje persuasivo es introducido en la historia por medio de los personajes, el 

público se siente involucrado, lo que reduce su criticidad y su conducta de rechazo (Ratcliff 

y Sun, 2020). A su vez, el transporte narrativo distrae al público del procesamiento crítico y 

de la revisión constante de mensajes (Moyer-Gusé y Nabi, 2010).  
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Según los resultados obtenidos en un estudio de Igartua y Barrios (2012), una persona 

involucrada en la narrativa de la historia no tiene la capacidad cognitiva para contra-

argumentar durante una intervención, pues su atención se centra en la historia, en este caso, 

en la de la película Camino. El impacto persuasivo de la película disminuyó su recepción 

crítica.  

Además, Igartua y Vega (2016) encontraron una relación positiva entre el proceso 

cognitivo de las personas y la contra-argumentación, después de exponerse al estímulo de 

tres episodios de una serie de televisión colombiana que tenía contenido educativo sobre 

relaciones sexuales, violencia de género y diversidad sexual. Tal como Ratcliff y Sun (2020), 

que encontraron una relación significativa entre transporte narrativo y contra-argumentación 

al comprobar que esta disminuía el nivel de resistencia al mensaje.  

En consecuencia, se desprende que: 

H3: A mayor identificación con los personajes y mayor transporte narrativo, menor contra-

argumentación a los mensajes preventivos.       

1.4 Los títeres como herramienta de EE: Eficacia en intervenciones  

Una de las herramientas utilizadas en EE es la intervención con títeres, pues a lo largo 

de la historia se han usado como un recurso importante para transmitir conocimientos 

(Barbosa y Carvalho, 2018). Asimismo, Oltra (2013) afirma que los talleres de títeres han 

sido catalogados como un medio para fomentar el aprendizaje, a partir de historias sobre 

situaciones que promueven la interacción social y que son protagonizadas por marionetas.  

La eficacia del uso de los títeres está en su habilidad para recrear destrezas humanas 

como moverse y hablar, estas acciones dan paso a la interacción entre el personaje y el 

espectador (Kröger, 2019) y permiten influir en este como en el caso de los niños, quienes 

son difíciles de alcanzar de forma habitual (Mármol, 2019).  

Cabe recalcar que, el crear identificación mediante títeres ha sido una de las grandes 

transformaciones del lenguaje persuasivo. Los personajes proyectan varias situaciones donde 

los espectadores pueden identificar sus emociones y deseos (Tejerina, 2000), es así como el 

uso de esta herramienta en intervenciones de EE ayuda a los niños a expresar sus 
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pensamientos y sentimientos, pues estaríamos conectando con su mundo de muñecos, juegos 

e historias (Raihan Wan Ramli y Lugiman 2012).  

Por ejemplo, se ha comprobado que usar marionetas puede ayudar a los niños 

traumatizados o maltratados a sentirse más cómodos para contar sus experiencias de abuso a 

su terapeuta (Oades-Sese et al., 2014). Los títeres son un recurso intercultural que influye 

positivamente en la parte emocional y comunicacional del niño (Barbosa y Carvalho, 2018), 

de forma similar a cuando usan juguetes o figuras de acción para expresar sus sentimientos, 

pensamientos y miedos (Oades-Sese et al., 2014). 

Es por eso que, se puede considerar a estos, además, como una herramienta terapéutica, 

pues crea un efecto positivo para ayudar a los menores a vencer sentimientos negativos 

(Mármol, 2019). Los niños se identifican con los personajes de los títeres y proyectan sus 

emociones o pensamientos en ellos, lo que les permite despersonalizar estos y compartirlos 

(Oades-Sese et al., 2014).  

A su vez, es posible decir que el títere ofrece un espacio intermedio o de transición 

entre el mundo de los títeres y el del niño, que podría convertirse en una zona de seguridad 

para exteriorizar emociones y objetivar situaciones difíciles (Oades-Sese et al., 2014; Oltra, 

2013). Intervenciones basadas en evidencia durante la primera infancia han utilizado títeres 

para desarrollar comprensión emocional, habilidades sociales y habilidades de resolución de 

problemas (Dunlap y Powell, 2009). Por ejemplo, Preescolar I Puedo Resolver Problemas es 

una intervención educativa que se centra en la enseñanza de la resolución de problemas a 

través de juegos con palabras, marionetas o juguetes (Shure, 2001).  

1.5 Afrontamiento de problemas y resolución de conflictos  

La capacidad de los niños para afrontar diferentes problemas a lo largo de su infancia 

se lo denomina como nivel de afrontamiento y está estrechamente relacionado con la 

resolución de conflictos (Romero et al., 2018). Existen varias formas de afrontar un problema 

y pueden ser aprendidas y empleadas según las situaciones que se le presenten a los niños 

(Paysnick y Burt, 2015; Trianes et al., 2011).  

El afrontamiento puede considerarse como garante de la calidad de vida del infante, 

pues, cuando este percibe un problema, se activa para regular el conflicto emocional y 
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eliminarlo (Morales-Rodríguez et al., 2012), esto implica que dichas habilidades pueden ser 

adquiridas a través de entrenamiento (Paysnick y Burt, 2015). 

En intervenciones psico-educativas existen programas dirigidos a enseñar estrategias 

de afrontamiento en donde se entrena a los niños para dar soluciones efectivas ante cualquier 

tipo de situación estresante. Entre las destrezas a trabajar están la comunicación efectiva, 

toma de decisiones, solución adaptativa del problema, etc. (Frydenberg et al., 2004). Los 

resultados obtenidos de este tipo de programas evidencian que el afrontamiento puede ser 

adquirido a través del entrenamiento, pues estas habilidades mejoran a través de las 

intervenciones educativas (Trianes et al., 2011).  

En este caso, los problemas interpersonales, al ser considerados como estresores 

cotidianos, necesitan una respuesta de afrontamiento y las intervenciones educativas pueden 

ser adecuadas para promover estrategias que les permitan a los niños afrontar estresores como 

la agresión física u otras situaciones negativas (Trianes y Fernández-Figarés, 2001). De 

forma concreta, la enseñanza del afrontamiento en niños se enfoca en que estos generen 

respuestas ante un problema determinado como ser asertivo o pedir ayuda (Morales-

Rodríguez et al., 2012; Trianes et al., 2011).  

Ahora bien, respecto a los tipos de estrategias, Frydenberg y Lewis (1996) son 

considerados pioneros en distinguir y definir tres tipologías básicas: centrado en el problema, 

que se enfoca en: resolver el problema y esforzarse para tener éxito, positivismo, 

distracciones relajantes y diversión; en relación a los demás, que abarca: buscar pertenencia, 

buscar apoyo social, hacer amigos cercanos o de confianza y buscar apoyo profesional; estilo 

improductivo, que engloba: preocuparse del problema, ilusionarse, no afrontar el problema, 

autoinculparse, ignorar el problema y reservarlo para sí mismo.  

Por consecuente, cada niño expuesto a una intervención o programa de enseñanza de 

afrontamiento, generalmente, primero aprende sobre las posibles respuestas que puede dar 

frente a un problema determinado y luego utiliza alguna de las estrategias de afrontamiento 

aprendidas (Paysnick y Burt, 2015). Sin embargo, cabe recalcar que, una de las estrategias 

de afrontamiento más utilizadas en edades escolares es la de expresión abierta de emociones 

y la búsqueda de ayuda instrumental. Estas dos, consideradas estrategias de afrontamiento 

funcional, pueden garantizar un buen desarrollo de la salud mental de los infantes luego de 
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estar expuestos a una situación negativa (Compas et al., 2001; Masten et al., 2006; Palacios-

Espinoza et al., 2009; Romero et al., 2018).   

1.6 Intención de pedir ayuda en situaciones de peligro  

La teoría de la acción razonada – Theory of Reasoned Action (TRA) sugiere que la 

intención de conducta es la clave más importante del comportamiento, a su vez, su teoría 

sucesora (Ajzen, 1985), la teoría del comportamiento planificado – Theory of Planned 

Behaviour (TPB), afirma que el comportamiento puede verse influenciado de forma 

significativa por agentes externos a la persona y que escapan de su control (González-Cabrera 

e Igartua, 2018).  

La TPB afirma que el comportamiento se guía por tres factores: actitud, norma 

subjetiva y control del comportamiento percibido (Álvarez, 2010). La actitud se refiere a la 

evaluación que cada individuo hace sobre las consecuencias de un comportamiento 

determinado y al intento de equilibrar los riesgos y recompensas que suponen dicha elección 

(Fishbein y Ajzen, 2010; Neipp, et al., 2015). Por otro lado, la norma subjetiva se refiere a 

la percepción que tiene una persona sobre cómo se sienten otros respecto a su 

comportamiento y su motivación a cumplirlo, influenciado por las actitudes de los demás 

sobre dicho comportamiento (Harrington, 2015; Hernández et al., 2017).  

En el caso de un niño que ha sido víctima de abuso sexual infantil, es posible que el 

trauma le cause sentimientos de culpa y vergüenza que podrían llevarlo a sentir, además, 

culpa e incluso pensar que merece lo que le ha pasado (Oleary et al., 2017), sin embargo, si 

el menor tiene la percepción de que es o será apoyado tras una experiencia de tal magnitud, 

esto le permitirá afrontar la situación y, a su vez, se verá influenciado a actuar (Gewirtz-

Meydan, 2020), en este caso, buscar ayuda (Bonfield et al., 2009).  

Finalmente, el tercer factor, el control del comportamiento percibido, se define como 

la percepción que tiene el individuo respecto a su capacidad para realizar un comportamiento 

determinado o sobre qué tan dominada tenga la situación (Fishbein y Ajzen, 2010). Por lo 

tanto, un desarrollo eficaz del comportamiento social de las personas va a depender del nivel 

de control que estas tengan de los factores, tanto internos como externos, que interfieran en 

la ejecución de una acción razonada (Ajzen, 1985; González-Cabrera e Igartua, 2018).  
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Según estudios, las actitudes de los padres que buscan ayuda en determinada situación 

(norma subjetiva) tienen una influencia significativa sobre el comportamiento de búsqueda 

de ayuda de los niños (Bonfield et al., 2009; Raviv et al., 2003). La percepción de apoyo 

social que tiene un niño por parte de un adulto cercano (padres, profesores, etc) aumenta su 

nivel de involucramiento (actitud), compromiso y participación (comportamiento 

planificado) en resolver un determinado problema o en buscar ayuda frente a un problema 

(Zalazar y Cupani, 2016; Zimmer-Gembeck y Skinner, 2010).       

Por lo tanto, H4: El nivel de afrontamiento y resolución de conflictos de los 

participantes del estudio influye en la intención de pedir ayuda (H4a) y en la eficacia 

percibida del mensaje (H4b) (VD). 

1.7 Apoyo social para niños en situaciones de violencia  

Desde edades tempranas, las personas mantienen vínculos e interactúan con otros, 

quienes contribuyen a afianzar sus actitudes, creencias y conductas. Dichas interacciones se 

consideran un pilar fundamental para la evolución de las capacidades intelectuales, sociales 

y emocionales de cada individuo (Bautista et al., 2019). Estos vínculos son catalogados como 

apoyo social y pueden ser considerados como un fuerte factor para enfrentar cualquier tipo 

de adversidad y, de esa forma, garantizar el desarrollo saludable de la persona (Izar de la 

Fuente et al., 2019; Moore et al., 2021).  

El apoyo social puede ser definido como aquellas percepciones de apoyo general que 

tiene un individuo de las personas en su entorno social inmediato, y que suponen puede 

protegerlos de resultados desfavorables. Este apoyo puede ser de tipo emocional, 

informativos o instrumental (Malecki y Demaray, 2002). Cabe recalcar que, el apoyo social 

puede entenderse como provisiones tanto percibidas como recibidas, sin embargo, es 

importante diferenciar el apoyo social percibido del recibido (Bautista et al., 2019; 

Fernández, 2005).  

El apoyo social recibido se refiere a la cantidad de ayuda que una persona recibe en un 

contexto determinado y, por otro lado, el apoyo social percibido está relacionado con la 

valoración y credibilidad de las fuentes de apoyo, es decir, con qué tanto la persona valore y 

crea que dicha red social es su fuente apoyo. Además, está vinculado con la evaluación en 
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cuanto a la satisfacción y a la adecuación de esta red a sus necesidades (Bautista et al., 2019; 

Orcasita y Uribe, 2010). A su vez, el apoyo social percibido está relacionado con resultados 

más positivos para niños que se han enfrentado al divorcio de sus padres, niños con 

dificultades de aprendizaje y niños desfavorecidos o inmersos en una situación de 

vulnerabilidad (Malecki y Demary, 2002).  

Una de las clasificaciones destacadas del apoyo social fue postulada por Tardy (1985) 

quien distingue cinco dimensiones; a saber, dirección, disposición, descripción/evaluación, 

contenido y red. En este caso, la dimensión relacionada con el contenido y la red, describe 

las modalidades de apoyo y una forma de clasificar las diferentes fuentes a las que una 

persona podría acudir según su necesidad (Malecki y Demary, 2002; Zalazar y Cupani, 

2016). Dichas modalidades son: apoyo emocional (estima y empatía), apoyo instrumental 

(relacionado con conductas de ayuda), apoyo informativo (dirigido a brindar consejos y/o 

algún tipo de asesoramiento) y apoyo de evaluación (refiere una retroalimentación 

evaluativa). 

Finalmente, se podría decir que la red mencionada por Tardy (1985) se define como el 

conjunto de personas que ofrecen su apoyo, estas pueden ser: vecinos, familiares, amigos, 

compañeros de trabajo y profesionales cercanos pertenecientes a la comunidad (Zalazar y 

Cupani, 2016). A continuación, se definirá a tres de ellos al ser considerados como posibles 

soportes de apoyo social cercanos a los niños durante una situación adversa y por estar 

incluidos dentro de las modalidades descritas anteriormente:  

1.7.1 La figura materna como soporte socioemocional  

Una de las figuras de soporte emocional considerado por los niños es aquel adulto de 

apoyo significativo, como es el caso de los padres, pues sirven como amortiguadores durante 

una situación de vulnerabilidad del menor (Malecki y Demaray 2002). Asimismo, algunos 

estudios han demostrado que el apoyo de los padres supone un nivel alto de participación y 

compromiso por parte de los niños en resolver un problema (Zalazar y Cupani, 2016; 

Wettersten et al., 2005).  

Las habilidades comunicativas de los niños suelen desarrollarse de forma significativa 

en edades tempranas, donde el entorno de aprendizaje en el hogar juega un papel importante 

(Cohen et al., 2020). A esto se le atribuye que, la calidad del apoyo parental percibido, 
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explicado como la percepción que tienen los niños del cuidado que les brindan sus padres, 

está relacionado con una crianza positiva, la participación activa de los padres, la disciplina 

y supervisión (Gewirtz-Meydan, 2020).  

Ahora bien, cabe recalcar que, según Amar (2010), el hecho de que exista mayor 

proximidad física, lazos de consanguinidad y confianza entre el menor y su red de apoyo, 

permite que esta sea mucho más sólida, tal es el caso de la relación madre-hijo. Por 

consecuente, se puede considerar que las madres son de quienes los niños perciben más apoyo 

emocional y transferencias simbólicas, incluso hasta su vida adulta.   

Por otra parte, el apoyo social percibido tiene un papel protector en casos de abuso 

sexual infantil y de maltrato infantil (Evans et al., 2013; Hyman et al., 2003). Así pues, si la 

madre es la figura en quien se centran los lazos afectivos más fuertes, es también, la principal 

fuente de satisfacción de las necesidades del niño en entornos físicos llenos de adversidades 

(Amar, 2010).  

Varios estudios han demostrado que, si el cuidado o la crianza del niño se ve afectado 

de alguna forma, este corre mayor riesgo de estar expuesto a una situación traumática y de 

presentar problemas de comportamiento, problemas de apego o trastorno de estrés 

postraumático (Lamb, 2012; Vivrette et al., 2018). Es por eso que, la calidad de la relación 

madre-hijo actúa como mediadora de la relación entre el maltrato infantil y los síntomas 

depresivos posteriores (Alto et al., 2018).  

Recientemente, el estudio de Gewirtz-Meydan (2020) arrojó resultados que sugieren 

que la asociación entre el abuso sexual infantil y los síntomas psicopatológicos posteriores 

está relacionada con la crianza de los niños. Para disminuir efectos secundarios traumáticos 

después de una situación de abuso es fundamental el apoyo social de calidad por parte de sus 

padres, o de padre o madre, según a quién consideren como su figura tutelar. De forma 

similar, Struge-Apple et al. (2010) obtuvieron como conclusión que la capacidad de respuesta 

ante el problema y la desvinculación de la madre de la situación adversa, median las 

asociaciones entre los síntomas de internalización y externalización de los niños y la 

violencia interparental.  
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1.7.2 El rol de los maestros frente a una situación de abuso sexual infantil  

Según Fontarigo et al., (2018) explican en su investigación que los/las profesoras y las 

instituciones educativas juegan un rol sumamente fundamental en el planteamiento y 

enseñanza sobre abuso sexual infantil.  Cabe recalcar, que muchos de los casos de abusos 

sexual infantil son detectados por los y las docentes de las unidades educativas, es por esto 

que estos profesionales deben estar capacitados para reaccionar y ejecutar acciones ante estas 

situaciones (Russo y González-Torres, 2020). 

Además, es sustancial que dentro de las escuelas se construya un ambiente de 

protección y confianza para los menores, de esta forma se podrán identificar casos precoces 

de abuso sexual infantil (Finkelhor, 2005). Igualmente, los y las profesoras son considerados 

una excelente fuente de información, ya que conocen el comportamiento del niño, su 

desempeño escolar, sus habilidades académicas y más factores claves para identificar un 

cambio en el menor (Sattler, 2016). 

Por otro lado, según un programa de prevención de abuso sexual infantil realizado en 

Estados Unidos, se ha comprobado que los docentes son los que más contacto mantienen con 

los menores, por lo que deben ser capacitados para proceder frente a situación de esta índole 

(Committe for Children, 2014). Además, los maestros pueden identificar conflictos en los 

niños, ya que ellos exteriorizan estos comportamientos dentro de las aulas de clase (Armenta 

et al., 2008). 

A su vez, en el estudio realizado por Chu et al. (2010) señala que, entre otras fuentes 

de ayuda, el personal docente es una de los apoyos más influyentes para los y las niñas. 

Asimismo, los docentes son un ejemplo a seguir para los estudiantes, sobre todo para los 

menores, es por esto que el maestro o maestra debe escuchar a sus alumnos, ser 

comprometido en su labor, seguro de sí mismo y sus decisiones, tener una actitud empática 

hacia su alumnado, entre otras cualidades (Mancebo, 2014). 

De igual forma, para De Albéniz et al. (2011), el papel que desempeña el personal 

docente en la detección de casos de abuso sexual infantil es clave, ya que son las personas 

que más contacto mantienen con la posible víctima durante el día y lograr crear una relación 

de confianza. Según Rossato y Brackenridge (2009), los maestros son la primera figura de 

autoridad para los niños fuera de su círculo familiar, es por esto que tienen la responsabilidad 
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de brindar protección y ayudar en caso de que el menor este inmerso en una situación de 

peligro como lo es el abuso sexual.  

Finalmente, Vega-Vásquez et al. (2011) señalan en su investigación que los niños y 

niñas, de entre 6 a 10 años, van desarrollando distintas habilidades en cada periodo de su vida 

escolar, según los recursos que posean, convirtiéndose en personas más autosuficientes y 

autónomas para tomar decisiones más consolidadas en donde sus adultos guías son sus 

maestros y maestras.  

1.7.3 Uso efectivo de líneas de emergencia para niños en estado de peligro 

En la investigación de Osofsky et al. (2004) señala que la policía es un punto clave 

para que la víctima de abuso sexual infantil sienta confianza y hable sobre lo sucedido. Según 

Del Amo-Vázquez y Pérez (2020) la policía representa una figura de confianza y protección 

hacia la ciudadanía por lo que los niños sienten confianza y estima hacia esta institución. 

Además, es importante señalar que, en el caso de los niños recurren a la policía porque no 

sienten confianza en ningún otro adulto que esté cerca de ellos y necesitan denunciar los 

hechos a otra autoridad.  

El Ministerio de Gobierno del Ecuador (2020) lanzó una campaña donde “Paquito 

Policía”, un títere con uniforme de policía lleva consigo un mensaje educativo, preventivo y 

real sobre varios problemas que aquejan a nuestra sociedad en la actualidad. En dicho estudio 

se evidencia la aceptación y cambio de comportamiento de la comunidad ante el mensaje que 

porta esta institución hacia la sociedad (Herrera et al., 2020) 

Asimismo, la confianza que tienen los niños y niñas hacia la policía es bastante 

alentadora. En un estudio realizado se demostró que niños de entre 10 a 13 años muestran 

confianza hacia la policía en un 81% (Baños, 2017). Además, en la investigación realizada 

por Palacios (2008), se ha podido evidenciar que los niños y niñas si confían en la policía y 

buscan su ayuda en el 67.8% de los casos. 

Por otro lado, según un estudio realizado en Estados Unidos, del 100% de niños que 

están inmersos en una situación de violencia, el 12% llama a la línea de emergencia o 911 

para denunciar la agresión (Gewirtz y Medhanie, 2008). Además, si el niño se presenta solo 

en la comisaría se debe seguir una serie de protocolos para determinar el delito. El policía 
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será su adulto de confianza si el niño no quiere recurrir a nadie más (Del Amo-Vázquez y 

Pérez, 2020). 

Por consiguiente, este estudio plantea la siguiente hipótesis: 

H5: Existe una diferencia en las variables de resultado de acuerdo con el personaje 

“héroe” de apoyo: madre, profesora y policía 911. 
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CAPÍTULO 2  

2. METODOLOGÍA 

Cabe señalar que la presente investigación es de enfoque mixto y ha utilizado varias 

técnicas para su desarrollo. En primer lugar, bajo un enfoque metodológico cuantitativo y 

con alcance causal-explicativo, se realizó un diseño cuasi-experimental, el cual se explica a 

continuación. En segundo lugar, se realizaron, bajo un enfoque cualitativo, entrevistas a niños 

y niñas para validar concepto y personajes.  

2.1 Participantes del cuasiexperimento  

Al ser el diseño cuasi-experimental, el muestreo se realizó a conveniencia, por lo tanto, 

se decidió que los participantes serían estudiantes de 4to, 5to y 6to de Básica con edades 

comprendidas entre los 8 y 12 años (M= 9,41, DT= 1,00) de las escuelas: Unidad Educativa 

Manuela Cañizares, Unidad Educativa CEBCI, Unidad Educativa La Asunción, Escuela de 

Educación Básica Segundo Espinosa Calle y Unidad Educativa Julio María Matovelle, en la 

ciudad de Cuenca.   

El considerar a niños de estas edades como participantes de esta investigación, se 

justifica con el postulado de Schultz y Schultz (2010) que afirma que los niños en edades 

escolares tienen la capacidad de retener una conducta aprendida, a través de la codificación 

de la información que recibe de los símbolos como historias, cuentos o leyendas. Fue así 

como se logró trabajar con una muestra que representaba al público meta a quien iban 

dirigidas las funciones de títeres tituladas Pide ayuda y atrapemos a los malos.  

En la investigación participaron 219 niños, de los cuáles 64 cursaban el 4to año de 

educación básica, 57 el 5to y 98 el 6to. La participación de los menores contó con la 

autorización de sus padres, así como de la Coordinación de Educación, luego de haber sido 

presentado un consentimiento informado que solicitaba el permiso de participación de los 

niños en la investigación.  

2.1.1 Características sociodemográficas de los participantes  

De los 219 participantes, 105 (47,9%) fueron niñas y 114 (52.1%) fueron niños. En 

cuanto al lugar de nacimiento, 208 indicaron haber nacido en Ecuador, solo 5 en Perú, 3 en 

Venezuela, 1 en Colombia y 2 en EE. UU. 
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A su vez, en cuanto al entorno de convivencia del menor, 144 (65,8%) indicaron vivir 

con papá y mamá, solo con mamá 55 (25,1%) y solo con papá 4 (1,8%), mientras que 16 

(7,3%) indicaron vivir con algún familiar u otro tutor. Finalmente, 64 (29,2%) indicaron ser 

él o la menor entre sus hermanos, él o la del medio 91 (41,6%), 35 (16%) él o la mayor, 

mientras que 29 (13,2%) señalaron ser hijos únicos.  

2.2 Diseño y procedimiento  

En un inicio se deseaba seguir un diseño experimental para el estudio, sin embargo, al 

no poder aleatorizar la participación de los niños de cada clase a los tres estímulos, lo que se 

pudo hacer es que cada clase entre a uno de los estímulos. Por lo tanto, el diseño es cuasi 

experimental. Sí se pudo aleatorizar los cursos, es decir, tanto niños de 4º como de 5º y 6º 

accedieron a los 3 diferentes estímulos.  

En cuanto al procedimiento, los 219 niños respondieron el cuestionario pre-test que 

constaba de una escala de afrontamiento, de intención de conducta y se tomaron medidas 

sobre algunas variables sociodemográficas.  

Un mes después, los grados de los participantes fueron distribuidos de manera aleatoria 

a tres condiciones experimentales: tres funciones de títeres (en formato de video) adaptadas 

a la plataforma virtual Zoom, basadas en una historia sobre una situación de abuso sexual 

infantil. El único personaje que se modificó en los tres estímulos experimentales fue el del 

héroe (policía, profesora, mamá), pues de esa forma se pudo identificar si había diferencia en 

la eficacia preventiva de cada uno.  

Los participantes se distribuyeron de la siguiente forma: 59 niños vieron la función de 

títeres donde el policía del 911 fue el “héroe”, 78 niños asistieron a la condición “mamá-

héroe” y 82 niños vieron la función donde la profesora fue quien cumplió el rol de “heroína”. 

Finalmente, todos los participantes llenaron el cuestionario post-test que contenía escalas de 

identificación con los personajes, transporte narrativo, contra-argumentación, eficacia 

percibida del mensaje, disfrute e intención de pedir ayuda.  

2.3 Manipulación de la variable independiente 

2.3.1 Construcción de los personajes 
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La selección de los personajes héroes surgió de los resultados del anterior proyecto 

“Narrativas de edu-entretenimiento para la prevención del abuso sexual infantil. Efecto de 

los personajes ficticios vs. reales”, donde luego del estímulo experimental, se obtuvo un 

incremento en la intención de pedir ayuda llamando al 911, por tal razón nació el personaje 

“policía 911”. (Véase Figura 1) 

Figura 1 

Títere del personaje policía 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez, los resultados del meta-análisis de Chu et al. (2010) exponen la influencia positiva 

de los profesores en la intención de conducta de los niños de edad escolar, asimismo, la madre 

suele ser quien brinda mayor apoyo social a los menores en casos de abuso y maltrato 

logrando que disminuya la depresión y otras sintomatologías (Guerra y Castillo, 2016; Zajac 

et al., 2015). (Véase Figura 2) 
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Figura 2 

Títeres de los personajes de profesora y mamá 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, para definir a los protagonistas de la historia, se decidió continuar con 

los tres personajes principales del proyecto anteriormente mencionado, Esthela, Godi y Tin 

(niños), de esa forma se fijaría a esta investigación como la segunda etapa del mismo. Los 

rasgos físicos de los títeres se establecieron según las ilustraciones del cuento del proyecto, 

dando como resultado lo siguiente (véase Figuras 3, 4 y 5):  

Figura 3 

Ilustración y títere del personaje de Esthela 
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Figura 4 

Ilustración y títere del personaje de Godi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Ilustración y títere del personaje de Tin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que la elaboración del resto de títeres, sus características físicas y 

personales, se basaron en las respuestas obtenidas de entrevistas previas con niños, grupo 

objetivo de la investigación.  
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2.3.1.1 Aplicación de la prueba de concepto 

Se realizaron 11 entrevistas semiestructuradas a niños de 8, 9 y 10 años, con el fin de 

validar el concepto de las funciones. En este caso, se tuvo en cuenta un banco de preguntas 

que permitirían que el infante construya de cero los personajes e identifique qué factores son 

los más relevantes al momento de crearlos.  

Además, las entrevistas se desarrollaron en dos momentos. Primero, cinco niños 

respondieron sin antes haber estado expuestos al estímulo base, el cuento ¿Dónde están los 

malos? No temas, gana la pelea y, segundo, seis niños respondieron después de haber leído 

el cuento en sus dos versiones, una real y otra de ficción.   

El estímulo o producto escogido para realizar esta prueba de concepto pertenece al 

proyecto antes mencionado “Narrativas de edu-entretenimiento para la prevención del abuso 

sexual infantil. Efecto de los personajes ficticios vs. reales”, mismo que fue considerado no 

solo para la definición de ciertos personajes, sino también como base para elaborar el resto 

de la historia de las funciones de títeres.  

2.3.1.1.1 Análisis de los resultados de la prueba de concepto 

Las respuestas obtenidas del primer grupo entrevistado resultaron en tres conclusiones. 

Primero, las características físicas de los personajes no representaban un factor importante 

en el caso de los protagonistas de la historia, sin embargo, la descripción del villano fue 

similar en todos los casos: vestimenta negra, cabello negro, ojos negros y rasgos de un 

hombre adulto. De esa forma es como nace el villano de la historia, Freddy. (Véase Figura 

6) 

Figura 6 

Títere del villano Freddy 
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Además, el tipo de personaje elegido por la mayoría de los entrevistados fue el de un 

protagonista de la vida real; un niño como ellos, con su propia personalidad y características 

físicas afines, dato que eventualmente coincide con los tres protagonistas antes descritos.  

Por otro lado, los resultados obtenidos del segundo grupo se resumen en que la mayoría 

de los niños no cambiarían ni las características físicas de los protagonistas, ni sus nombres. 

Además, el argumento bajo el que prefirieron la versión real del cuento y no la de ficción, 

fue el de que saben que los personajes del cuento de ficción no son reales, por lo tanto, no 

los relacionaron con personas cercanas a ellos.  

2.3.2 Producción de los videos de las funciones de títeres 

La función o historia se titula Pide ayuda y atrapemos a los malos, la cual fue producida 

únicamente para este estudio. Para la producción de los videos se contó con la participación 

voluntaria de dos personas con experiencia en edición de video y actuación. A su vez, tanto 

las dos autoras de esta tesis como su directora formaron parte del elenco de voces para dar 

vida a las marionetas. Como resultado se obtuvieron tres videos, cada uno con un personaje 

héroe diferente (manipulación experimental), que duraron 8 '30 segundos aproximadamente.  

Cabe recalcar que, la elección de una función de títeres frente a otro tipo de recurso 

audiovisual fue determinada a partir de los beneficios que supone trabajar con títeres. Oades-
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Sese et al. (2014) aseguran en su estudio sobre la construcción de la resiliencia en niños 

pequeños al estilo de Plaza Sésamo, que los niños pueden lograr identificarse con los 

personajes de los títeres y, de esa forma, proyectar sus emociones a través de ellos, es decir, 

exteriorizarlos y compartirlos una vez expuestos a una función. Por consecuente, esto llevó 

a la investigación a considerar el uso de las marionetas como herramienta preventiva. 

Ahora, la estructura final de cada video estuvo compuesta de una introducción, 

realizada por el personaje héroe de la historia, luego el desarrollo de la historia como tal y, 

finalmente, una segunda intervención del héroe en la que este invitaba a los niños a llenar el 

cuestionario post-test (véase las funciones en el Anexo 1). A continuación, se explicará de 

forma más detallada esta elaboración:  

Anexo 1 

https://bit.ly/3M8dCFw  

2.3.2.1 Construcción del guion  

Al tratarse de un recurso utilizado como herramienta preventiva en este estudio, se 

tomaron en cuenta tres parámetros durante la realización del guion: la ruptura de la cuarta 

pared, la incorporación de mensajes preventivos y las varias intervenciones de los personajes 

héroes en cada uno de los videos.   

2.3.2.1.1 Ruptura de la cuarta pared  

La ruptura de la cuarta pared es considerada como un recurso audiovisual que posibilita 

a los personajes interactuar de alguna forma con los espectadores, evidenciando la ficción de 

la obra, película o corto en la que estos se desenvuelven (Del Río-Castañeda, 2019). En los 

tres videos producidos, este recurso es utilizado en tres ocasiones por parte de dos de los 

personajes protagonistas y del personaje héroe.  

Esthela realiza esta ruptura al momento en que se dirige a los niños espectadores para 

que le ayuden a pensar a quién podría pedir ayuda. Esthela mira a la pantalla y dice: “Ustedes 

también pueden ayudar niños, ¿a quién podemos pedir ayuda? Luego de una pausa de 12 

segundos, Esthela agradece la participación y continúa el diálogo hasta que de nuevo solicita 

la ayuda de los niños para que griten junto a ella y Godi: “Ayuda”. Finalmente, tanto el 

https://bit.ly/3M8dCFw
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personaje héroe como los tres protagonistas, se dirigen a la pantalla para dar los mensajes 

preventivos a los niños.  

La efectividad del uso de este recurso se ha visto en series de televisión como Las Pistas 

de Blue o Dora la Exploradora donde sus personajes hablan directamente a los espectadores 

en la pantalla y provocan de forma activa su participación, brindándoles oportunidades de 

responder. Ambas series han dado como resultado un aumento significativo del vocabulario 

en niños de cinco años en adelante (Carter, 2008; Keys, 2016; Ryan, 2010).  

2.3.2.1.2 Mensajes preventivos  

Al ser un producto con un fin preventivo, se incluyeron 10 mensajes a lo largo del 

guion, cada uno con el mismo número de repeticiones (2) para evitar cualquier tipo de sesgo. 

Además, fueron incluidos en la escala de intención de conducta. Los ítems preventivos 

fueron:   

1) Hablar con mi mami o mi papi si siento que alguien me hace sentir incómodo porque 

quiere tocar mis partes íntimas. 

2) Hablar con algún profesor o algún adulto de confianza en la escuela si siento que alguien 

me hace sentir incómodo porque quiere tocar mis partes íntimas. 

3) Llamar al 911 si me siento incómodo o en peligro porque alguien quiere tocar mis partes 

íntimas. 

4) Pedir a mis padres que no me dejen solo/a en casa. 

5) Pedir a mis padres que me dejen con un adulto de confianza que me pueda cuidar si ellos 

tienen que salir. 

6) No abrir la puerta a un desconocido o alguien que me hace sentir incómodo si me encuentro 

solo/a en casa. 

7) Pedir ayuda cuando un chico mayor o un adulto ha querido tocar mis partes íntimas o me 

está proponiendo algo que no me gusta. 

8) Pedir a mis padres o tutores que me escuchen y atiendan si quiero contarles que alguien 

me hace sentir incómodo, porque es un tema importante para mí.  
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9) No confiar en todos los adultos porque, aunque parezcan confiables, pueden hacerme daño. 

10) No aceptar regalos a cambio de hacer cosas que me hagan sentir incómodo. 

2.3.3 Manipulación experimental: Cambio de “héroe” en la historia 

Para cumplir con la manipulación experimental en los tres videos elaborados, el único 

cambio es el del personaje héroe. En los tres videos, el personaje héroe participa en cuatro 

ocasiones: en la introducción, al momento de acudir a un pedido de ayuda (impacto del 

personaje héroe), junto a los niños para dar un mensaje preventivo y al final para invitar a los 

espectadores a llenar el cuestionario post-test. A continuación, esto se complementa con 

imágenes de los videos de cada uno de los héroes, policía del 911, profesora y mamá (véase 

Figuras 7, 8 y 9):  

Figura 7 

Secuencia de escenas del héroe policía 

 

Figura 8 

Secuencia de escenas de la heroína profesora 

 

Figura 9 

Secuencia de escenas de la heroína mamá 
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Finalmente, para comprobar la eficacia de la manipulación experimental se agregó una 

pregunta al final del cuestionario post-test que contenía la siguiente interrogante: ¿Quién fue 

el héroe o la heroína que ayudó a GODI en la historia de títeres que acabas de ver? Además, 

las respuestas redactadas fueron policía 911, profesora y mamá.  

2.3.4 Sinopsis de “Pide ayuda y atrapemos a los malos” 

Pide ayuda y atrapemos a los malos narra la historia de Esthela y sus amigos, Godi y 

Tin, tres niños que un día, al Esthela quedarse sola en casa, deciden reunirse ahí para jugar. 

Mientras los tres amigos jugaban, llega de forma inesperada Freddy, el vecino de Esthela y 

villano de la historia. A pesar de que los niños tenían claro que no debían abrir la puerta a 

desconocidos, Esthela accedió a abrirle la puerta a Freddy, pues consideraba que es un adulto 

de confianza para ella. Freddy, al asegurarse que no hay más adultos en casa, les pide a los 

niños que lo inviten a jugar con ellos, pero que guarden el secreto de que él estuvo ahí.  

Esta acción se repite varias veces a lo largo de la historia, ya que es la forma en la que 

Freddy consigue manipular a los niños para conseguir lo que quiere. Una vez adentro, Freddy 

sugiere que jueguen a las escondidas y Esthela, Godi y Tin empiezan a esconderse mientras 

él contaba. Primero encontró a Esthela, ella con ganas de seguir jugando le pide a Freddy que 

la deje volver a esconderse, a lo que él la deja hacerlo a cambio de que guarde el secreto de 

que ya la había encontrado.  

Después encuentra a Tin y vuelve a suceder lo mismo, lo deja que se esconda de nuevo 

y que sigan jugando a cambio de que Tin guarde el secreto de que Freddy lo encontró. 

Finalmente, Freddy encuentra a Godi, pero antes de pedirle que salga de su escondite le dice 

que lo va a dejar ganar el juego a cambio de que él le hiciera un favor, pues últimamente se 

ha sentido muy “solo” y necesitaba un abrazo. A Godi no le parece una mala idea su 

propuesta, pues Freddy figuraba ser un adulto de confianza para los niños. Una vez que Godi 

sale, Freddy empieza a tocarlo de una forma inadecuada, el niño se asusta y le advierte que 

les avisará a sus padres lo que Freddy acaba de hacer.  

Mientras tanto, Esthela y Tin escuchan a su amigo en líos y deciden pedir ayuda. 

Esthela realiza una llamada telefónica y acude a su héroe (policía 911, profesora, mamá) para 

que vaya a la casa a ayudarlos, cuando el héroe llega, saca a Freddy del lugar y pone a salvo 
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a los niños. El héroe felicita a los niños por haber pedido ayuda y les recuerda que, aunque 

un adulto parezca confiable, no siempre tiene las mejores intenciones.   

Finalmente, Godi les agradece a todos por haberlo ayudado, mientras que Esthela 

reconoce que cometió un error por haberle dejado entrar a Freddy a casa, pues a pesar de ser 

un adulto que conocía, en realidad no era de confianza. En síntesis, todos los personajes 

culminan la historia con un mensaje preventivo de la situación y reiteran que pedir ayuda 

siempre será la mejor opción.  

Figura 10 

Día 1 de grabación de las funciones de títeres 

 

2.4 Instrumento de medida para el cuasiexperimento 

En la plataforma Google Forms se crearon un cuestionario pre-test y un post-test, que 

además de preguntas sociodemográficas, contenían escalas con ítems que midieron el nivel 

de afrontamiento, intención de conducta, contra-argumentación, transporte narrativo e 

identificación con los personajes. Estas medidas se describen a continuación:  

2.5 Medidas 

2.5.1 Afrontamiento  
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El tipo de afrontamiento se midió con el instrumento desarrollado y validado por 

Morales-Rodríguez et al. (2012), esta variable fue analizada como condicionante del efecto 

de los títeres en la intención preventiva. La escala estuvo compuesta por 33 ítems, los cuáles 

bajo el enunciado “Cuando hay algún problema en casa”, dan opciones de respuesta tales 

como: me da igual, pienso en otra cosa para no acordarme del problema, intento solucionar 

el problema utilizando todos los medios posibles, entre otras. De acuerdo con Morales-

Rodríguez et al. (2012), en cuanto a la forma de corrección e interpretación de la Escala de 

Afrontamiento para Niños (EAN), esta arroja nueve puntuaciones referentes a estrategias de 

afrontamiento de problemas en el contexto familiar, salud, tareas escolares y relaciones 

sociales, que se obtienen con la suma de las puntuaciones de los respectivos ítems codificadas 

con 1 (nunca), 2 (algunas veces) y 3 (muchas veces). Se creó un índice para cada una de las 

9 estrategias de afrontamiento diferentes, distinguiendo entre afrontamiento centrado en el 

problema y afrontamiento improductivo. Véase en la Tabla 1, los estadísticos descriptivos de 

cada estrategia. Los Alpha de Cronbach obtenidos muestran la fiabilidad de cada estrategia 

de afrontamiento (Véase Tabla 1), estos se parecen a los originales obtenidos del estudio 

citado. 

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos y consistencia interna de los factores del Afrontamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La última columna presenta el Alpha de Cronbach de la escala, obtenida en el estudio original de  

Morales-Rodríguez, 2012, p. 479.  

2.5.2 Intención de pedir ayuda  

Estrategia Media DT Alpha  
Alpha 

original 

Indiferencia 5.38 1.55 .58 .52 

Conducta agresiva 5,50 1,77 .74 .70 

Reservarse el problema para sí mismo 6,79 2,50 .83 .69 

Evitación cognitiva 5,76 1,67 .62 .59 

Evitación conductual 7,81 2,17 .71 .41 

Solución activa 8,93 1,98 .68 .75 

Comunicar el problema a otros 8,57 2,19 .74 .62 

Búsqueda de información y guía 8,64 2,07 .71 .66 

Actitud positiva 9,65 2,10 .78 .72 

*Afrontamiento improductivo 8.96 1.59 .64 .85 

*Afrontamiento centrado en el problema 6.23 1.25 .76 .85 
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Para saber si los estudiantes tienen la intención de pedir ayuda en una situación de 

posible abuso sexual, se utilizó la escala elaborada por Ajzen (2006) en la que los estudiantes 

a través de 10 ítems respondieron qué tan probable es que dejen pasar situaciones de riesgo 

y si pedirían ayuda, por ejemplo: “Hablar con mi mami o mi papi si siento que alguien me 

hace sentir incómodo porque quiere tocar mis partes íntimas”, “Hablar con algún profesor o 

algún adulto de confianza en la escuela si siento que alguien me hace sentir incómodo porque 

quiere tocar mis partes íntimas”, entre otras. La escala tipo Likert dispuso de cinco puntos 

donde 1 es no probable y 5 muy probable.  

Al ser una variable ad hoc, se realizó un análisis factorial exploratorio (AFE), tanto con 

la medida pre-test como post-test, en donde, se pudo comprobar la idoneidad de la escala al 

obtener un índice KMO de 0,89 (pre-test) y de 0,91 (post-test) -resultado “muy bueno” de 

acuerdo con Igartua (2006) - asimismo, el contraste de Bartlett resultó estadísticamente 

significativo tanto en pre-test como en el post-test (p < 0.001). Luego, el análisis de la matriz 

de componentes rotados señaló que solo se ha extraído un solo componente, es decir, los 10 

ítems de la escala medían un solo constructo “la intención de pedir ayuda” tanto en el pre-

test como en el post-test. Por lo tanto, se crea el índice del constructo (M pre-test = 4,09, DT= 

1,08; = .90) (M post-test = 3,99, DT= 1,13; =.93), la consistencia interna se obtuvo con el 

Alpha de Cronbach, resultando el instrumento altamente fiable.  

No obstante, la medida de la intención de pedir ayuda resultó menor en el post-test si 

se la compara con el pre-test, pero luego de realizar una prueba t de Student para muestras 

relacionadas, no resultó una diferencia estadísticamente significativa [ t(218)= 1,227, p= 

.221].  

2.5.3 Eficacia percibida del mensaje 

Para medir la eficacia percibida del mensaje se elaboró una escala ad hoc, es decir, que 

fue creada específicamente para este estudio. La escala estuvo compuesta de 5 ítems a los 

que los niños respondieron qué tan de acuerdo estaban con enunciados como: “Estoy seguro 

de ya no confiar en todos los adultos aunque se muestren amigables pero me hagan sentir 

incómodo”, “Estoy listo para pedir a mis padres que me escuchen si algo me está haciendo 

sentir incómodo”, “Me siento listo para pedir ayuda al 911 cuando lo necesite”, “Sé a quiénes 

acudir cuando tenga que pedir ayuda” y “No debo dar información personal a gente que me 
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contacta en las redes sociales o en los juegos en línea”. Cada ítem dispuso de cinco puntos 

donde 1 se representaba con el símbolo 👎🏼 y 5 con 👍🏼. Se hizo AFE y se obtuvo dos 

factores, sin embargo, la consistencia interna no se incrementaba si los ítems 1 y 5 se quitaban 

(2º factor), pues se redireccionaban a otro factor por tener redactado el “no” en sus 

enunciados (M= 4,31, DT= .85, =.68). Cabe señalar, que la eficacia percibida del mensaje 

resultó mayor que el punto medio teórico (3) lo que indica que los niños sí captaron los 

mensajes preventivos [t(218)= 21,521, p= .000]. 

2.5.4 Identificación con los personajes  

Para saber si los participantes se identificaron con los tres protagonistas de la historia, 

Esthela, Godi y Tin, se utilizó la escala elaborada por Igartua y Barrios (2012), que consta de 

11 ítems a los que los niños respondieron qué tanto se han sentido involucrados en el papel 

de los personajes, por ejemplo: “Me he sentido involucrado afectivamente con los 

sentimientos de Esthela”, “Me he sentido como “si yo fuera Esthela”, “He imaginado cómo 

actuaría yo si me encontrara en el lugar de Esthela”. La escala tipo Likert dispuso de 5 puntos 

donde 1 es nada y 5 es mucho.  

Como se puede ver en la Tabla 2, las medidas de la identificación con los personajes 

son bajas. Según Igartua (2021) en ocasiones los niños no se identifican con personajes que 

sufren dentro de la historia, mucho menos, si estos hacen algo que ellos consideren que está 

mal.  

Se realizó una prueba t de Student de una sola muestra, se comparó la media con el 

punto medio teórico (3) y se vio que la diferencia resultó estadísticamente significativa, es 

decir, la identificación de los niños con los personajes resultó por debajo del promedio.  

 

Tabla 2 

Medidas de identificación con los personajes 

Personaje M DT 
Consistencia 

interna () 
t gl p 

Esthela 2,32 .82 .87 -12.075 217 .000 

Godi 2,23 .92 .90 -12.347 218 .000 

Tin 2,27 .96 .91 -11.224 218 .000 
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2.5.5 Transporte narrativo  

Para medir si los estudiantes han reaccionado de forma positiva al impacto persuasivo 

de la utilización de la historia como herramienta de transporte, se utilizó la escala de Williams 

et al. (2011). En esta escala tipo Likert, los participantes tenían la opción de responder a 

cinco supuestos, en donde se les preguntó: “podía imaginarme a mí mismo en las situaciones 

descritas en la función”, ante lo cual, los estudiantes tenían 7 opciones de respuesta, donde 1 

fue muy en desacuerdo y 7 fue muy de acuerdo. La escala resultó consistente de acuerdo con 

el Alpha de Cronbach =.83. No obstante, luego de verificar la diferencia con el punto medio 

teórico (4) el transporte no resultó mayor a este (M= 3.55, DT=1.62), la diferencia resultó 

estadísticamente significativa [t(218)= -4.075, p= .000]. Se hizo AFE, solo se obtuvo un solo 

constructo. 

2.5.6 Contra-argumentación  

En este estudio, se utilizó la escala de Moyer-Gusé y Nabi (2010) adaptada al español 

por Igartua y Vega (2016) que contiene 4 ítems, por ejemplo: “Mientras veía la función sentía 

que quería criticar o mostrar mi desacuerdo con lo que estaba sucediendo o lo que estaban 

diciendo” y “Mientras veía la función me ponía a pensar de un modo diferente sobre los 

temas que se presentaban allí”. Los puntos iban desde 1 = nada, hasta 5 = mucho. Se hizo 

AFE, solo se obtuvo un solo constructo (M = 2,14, DT= 1,01; =.75). 

Se realizó una prueba t de Student de una sola muestra, se comparó la media con el 

punto medio teórico (3) y se vio que la diferencia resultó estadísticamente significativa 

[t(218)=-12,464, p= .000], es decir, la contra-argumentación resultó por debajo del promedio. 

Este es un buen resultado, ya que de acuerdo con Moyer-Gusé (2008) una buena historia con 

buenos personajes debe reducir la contra-argumentación de los mensajes preventivos.  

2.5.7 Disfrute  

El disfrute se midió con la escala de Tal-Or y Cohen (2010) utilizando solamente un 

ítem con la pregunta “¿Cuánto has disfrutado de la función que has visto? Este ítem se evaluó 

con 5 puntos representados con símbolos de la siguiente manera: 1 😠, 2 ☹️, 3 😐, 4 🙂 y 

5 😃. (M=4.31, DT= 1.00). Esta medida es importante para evidenciar que los niños 

disfrutaron con la función de títeres, ya que temas tan complejos son difíciles de tratar con 
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ellos. Sin embargo, a través de la prueba t de Student de una muestra se obtuvo que el 

promedio de disfrute resultó mayor que el punto medio teórico (3) lo que es un buen resultado 

[t(218)= 19,304, p= .000]. 

2.5.8 Similitud con los personajes  

Finalmente, para medir la similitud con los personajes se utilizó la escala utilizada por 

Igartua et al. (2017) compuesta por 2 ítems. ¿En qué medida consideras que tú tienes algunas 

cosas en común con…? Y ¿Cuánto crees que te pareces a…? Se aplicó para cada personaje. 

La escala se midió desde 0=nada y 7=mucho. Se crearon los índices Similitud con Esthela 

(M= 2.77, DT= 1.92); Similitud con Godi (M=2,44, DT= 1,83) y Similitud con Tin (M=2,97, 

DT= 1,94). Como se puede ver en la Tabla 3, los ítems de cada escala se correlacionaron 

entre sí.  

Tabla 3  

Correlaciones obtenidas de la escala de similitud 

 2. ¿Cuánto crees que 

te 

 pareces a 

ESTHELA? (1 al 6) 

2. ¿Cuánto 

crees que te 

pareces a 

GODI? (1 al 6) 

2. ¿Cuánto 

crees que te 

pareces a TIN? 

(1 al 6) 

1. ¿En qué medida consideras que tú tienes algunas 

cosas en común con ESTHELA? (1 al 6) .662** .441** .478** 

1. ¿En qué medida consideras que tú tienes algunas 

cosas en común con GODI? (1 al 6) .368** .681** .424** 

1. ¿En qué medida consideras que tú tienes algunas 

cosas en común con TIN? (1 al 6) .463** .419** .715** 

Nota: * < .05, ** < .01, *** < .001 
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CAPÍTULO 3 

3. RESULTADOS 

3.1 Análisis preliminares 

En primer lugar, se comprobó si la aleatoriedad a los tres estímulos fue exitosa. Se 

evidenció que no existían diferencias estadísticamente significativas entre las condiciones 

en los siguientes términos socio-demográficos: Género [χ2 (2, N = 219) = 1.29, p = .523]; 

por tipo de conviviente [2 (6, N = 219) = 6.27, p = 0.393], por el orden que ocupa el niño 

participante entre sus hermanos [2 (6, N = 219) = 6.71, p = 0.348], así como por el país de 

nacimiento [2 (8, N = 219) = 7.48, p = 0.485]. 

En segundo lugar, a través de la prueba ONEWAY, se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa en la edad [F (2,216) = 4,416, p = 0.013], específicamente con 

la prueba post hoc T3 Dunnett (p =.004) se obtuvo que los participantes que entraron a ver 

la función donde la heroína era “mamá” (M = 9.17, DT= 0.97) eran un poco menores a los 

que entraron a la función de la heroína “profesora” (M = 9.63, DT= 0.82) y héroe 911 (M = 

9.47, DT= 1.25). Sin embargo, la diferencia de edad es mínima, lo que no se consideró un 

problema para los demás análisis de contraste de hipótesis.  

Luego, se comprobó si existían diferencias en el recuerdo de quién fue el héroe 

(estímulo) en función de la condición del espectáculo que vieron (policía, madre, profesora). 

Los resultados mostraron que la manipulación del héroe fue eficaz, ya que existían 

diferencias estadísticamente significativas en el recuerdo del héroe en función de haber 

entrado a cada función (χ2 (4, N = 219) = 129.143, p = .000). 

Por último, se comprobó si existían diferencias significativas entre los 3 grupos de 

tratamiento en la variable dependiente medida en el pre-test. Los resultados indicaron que la 

diferencia resultó marginalmente estadística [F(2,216)= 2.765, p=.065]. Específicamente 

con la prueba post hoc Tukey (p =.054), se obtuvo que los participantes que entraron a ver 

la función donde la heroína era la “profesora” (M = 3.89, DT= 1.15) obtuvieron un nivel más 

bajo de intervención de pedir ayuda (medida previamente al estímulo) si se compara con 

quienes luego entraron a la función de la heroína “madre” (M = 4.28, DT= 1.03) y héroe 911 
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(M = 4.12, DT= 1.03). Cabe resaltar que esta diferencia no es estadísticamente significativa, 

pero sí tendencial, lo que se discute como una limitación del estudio.  

3.2 Resultados 
3.2.1. Contraste de hipótesis 

La H1 formulaba: La función de títeres con sus personajes infantiles provocará una 

mayor identificación con estos y, por lo tanto, un incremento en la intención de pedir ayuda 

y en la eficacia percibida del mensaje.   

Asimismo, la H2 postulaba que la función de títeres provocaría un mayor transporte 

narrativo y, por lo tanto, un incremento en la intención de pedir ayuda y en la eficacia 

percibida del mensaje. 

Para su contraste se realizó una Correlación de Pearson y así se confirmaron las H1 y 

H2, por lo tanto, a mayor identificación con los personajes (Esthela, Godi y Tin), mayor 

intención de pedir ayuda y mayor eficacia percibida del mensaje y, asimismo, a mayor 

transporte narrativo, mayor intención de pedir ayuda y mayor eficacia percibida del mensaje. 

Véase los resultados en la Tabla 4: 

Tabla 4 

Contraste de las hipótesis 1 y 2 a través de una prueba de correlación de Pearson 

Identificación  Intención de pedir ayuda Eficacia percibida del mensaje 

Esthela .287*** .178** 

Godi .201** .171** 

Tin .262*** .155* 

Transporte .444*** .227*** 

Nota: * < .05, ** < .01, *** < .001 

Por otro lado, la H3 indicaba que, a mayor identificación con los personajes y mayor 

transporte narrativo, menor contra-argumentación a los mensajes preventivo; de igual 

manera, a través de una Correlación de Pearson no se pudo confirmar esta hipótesis. Resultó 

que mientras más se identificaban los participantes con los personajes y existió un mayor 

transporte narrativo, más contra-argumentaron los mensajes inmersos en la historia. Esto 

puede deberse a que los promedios de transporte narrativo fueron bajos, así como los de 
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identificación con los personajes. Se discute más en el siguiente apartado. Véase los 

resultados en la Tabla 5: 

Tabla 5 

Resultados de H3 (H3a-H3b) 

Identificación Contra-argumentación 

Esthela .467*** 

Godi .515** 

Tin .519*** 

Transporte .236*** 

 

Finalmente, se confirmó el supuesto H4a, pues a través de la prueba de Correlación de 

Pearson se comprobó que mientras mayor es el nivel de afrontamiento centrado en el 

problema (ítems referidos a concentrarse en resolver el problema, buscar diversiones 

relajantes, distracción física, esforzarse y tener éxito, y fijarse en lo positivo) mayor es la 

intención de pedir ayuda (r= .160, p= .009). Sin embargo, no se obtuvieron correlaciones 

estadísticamente significativas con la eficacia percibida del mensaje (H4b), pero sí tendencial 

(r= .110, p= .063). Por último, no se obtuvo resultado relevante con el afrontamiento 

improductivo y la intención de pedir ayuda (r=. 021, p= .380), así como con la eficacia 

percibida del mensaje (r= -.012, p=. 436).  

Ahora bien, como el estudio propuso en la H5 que existiría una diferencia en las 

variables de resultado de acuerdo con el tipo de personaje “héroe” de apoyo: madre, profesora 

y policía 911, luego de comprobar en el análisis de cada variable un promedio menor de la 

intención de pedir ayuda en el post-test que en el pre-test, se realizó una prueba T de Student 

de muestras relacionadas para ver qué ítems obtuvieron un incremento en el post-test y cuáles 

no, a su vez, si la diferencia entre la medida post-test y pre-test de cada uno de los ítems por 

estímulo: 911, profesora y madre, como el general, es decir, con los 219 participantes, resultó 

estadísticamente significativo.  

En efecto, se obtuvo un resultado positivo estadísticamente significativo [t(81)= -2.207, 

p= .046] en quienes vieron la función donde la profesora era la “heroína de la historia”, pues 

fue  en quienes, también se incrementó el ítem  “Llamar al 911 si me siento incómodo o en 
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peligro porque alguien quiere tocar mis partes íntimas” (M pre-test = 3.79, DT= 1,68) (M post-test 

= 4.20, DT= 1.25). Este mismo ítem obtuvo un resultado marginalmente estadístico [ t(218)= 

-1,894, p= .060] si se consideran a todos los 219 participantes (M pre-test = 3.98, DT= 1,57) (M 

post-test = 4.20, DT= 1.27). (Véase Tabla 6) 

Tabla 6 

Diferencia entre las medidas pre y post test de la intención de ayuda 

Estímulo Ítem 
    M(pre-

test) 
DT 

     M(post-

test) 
DT gl t p 

Policía 911 3. Llamar al 911 si me siento 

incómodo o en peligro porque alguien 

quiere tocar mis partes íntimas 

3.97 1.57 4.20 1.18 58 -1.154 .253 

 4. Pedir a mis padres que no me dejen 

solo/a en casa 

3.68 1.61 3.83 1.41 58 -.662 .511 

 6. No abrir la puerta a un desconocido 

o alguien que me hace sentir incómodo 

si me encuentro solo/a en casa  

4.00 1.68 4.20 1.29 58 -.807 .423 

 *7. Pedir ayuda cuando un chico 

mayor o un adulto ha querido tocar mis 

partes íntimas o me está proponiendo 

algo que no me gusta 

4.56 1.10 4.08 1.44 58 2.176 .034 

Profesora 1. Hablar con mi mami o mi papi si 

siento que alguien me hace sentir 

incómodo porque quiere tocar mis 

partes íntimas 

4.01 1.62 4.06 1.49 81 -.250 .804 

 2. Hablar con algún profesor o algún 

adulto de confianza en la escuela si 

siento que alguien me hace sentir 

incómodo porque quiere tocar mis 

partes íntimas 

3.68 1.64 3.93 1.48 81 -1.402 .165 

 3. Llamar al 911 si me siento 

incómodo o en peligro porque alguien 

quiere tocar mis partes íntimas 

3.79 1.68 4.20 1.25 81 -2.207 .046 

 4. Pedir a mis padres que no me dejen 

solo/a en casa 

3.37 1.72 3.52 1.52 81 -.728 .469 

 6. No abrir la puerta a un desconocido 

o alguien que me hace sentir incómodo 

si me encuentro solo/a en casa 

3.89 1.70 4.07 1.45 81 -.978 .331 

 8. Pedir a mis padres o tutores que me 

escuchen y atiendan si quiero contarles 

4.04 1.51 4.07 1.27 81 -.237 .814 
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que alguien me hace sentir incómodo, 

porque es un tema importante para mí 

 9. No confiar en todos los adultos 

porque, aunque parezcan confiables, 

pueden hacerme daño 

3.98 1.52 4.05 1.43 81 -.472 .638 

 Índice del constructo (intención pre-

post) 

3.89 1.15 3.96 1.17 81 -.601 .549 

Madre 3. Llamar al 911 si me siento 

incómodo o en peligro porque alguien 

quiere tocar mis partes íntimas 

4.18 1.43 4.19 1.37 77 -.066 .948 

 *4. Pedir a mis padres que no me dejen 

solo/a en casa 

4.13 1.27 3.67 1.48 77 2.437 .017 

 *6. No abrir la puerta a un desconocido 

que me puede hacer sentir incómodo/a 

si me encuentro solo/a en casa 

4.42 1.35 3.81 1.55 77 2.808 .006 

 *7. Pedir ayuda cuando un chico 

mayor o un adulto ha querido tocar mis 

partes íntimas o me está proponiendo 

algo que no me gusta 

4.58 1.12 3.99 1.49 77 3.048 .003 

 *9. No confiar en todos los adultos, 

aunque parezcan confiables pueden 

hacerme daño 

4.31 1.24 3.97 1.40 77 1.839 .070 

Los 3 estímulos  2. Hablar con algún profesor o algún 

adulto de confianza en la escuela si 

siento que alguien me hace sentir 

incómodo porque quiere tocar mis 

partes íntimas 

3.96 1.52 4.00 1.40 218 -.315 .753 

 3. Llamar al 911 si me siento 

incómodo o en peligro porque alguien 

quiere tocar mis partes íntimas 

3.98 1.57 4.20 1.27 218 -1.894 .060 

 *7. Pedir ayuda cuando un chico 

mayor o un adulto ha querido tocar mis 

partes íntimas o me está proponiendo 

algo que no me gusta 

4.46 1.25 4.06 1.45 218 .618 .000 

 *5. Pedir a mis padres que me dejen 

con un adulto de confianza que me 

pueda cuidar si ellos tienen que salir 

3.99 1.46 3.78 1.51 218 1.744 .083 

Nota: solo se presentan los datos de los ítems que resultaron un aumento en el post-test. 
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Además, cabe recalcar que este resultado también se obtuvo en la anterior intervención 

que antecede este estudio, donde se pudo verificar que el mensaje preventivo que sí 

incrementó luego de leer el cuento preventivo fue el de llamar al 911 para pedir ayuda.  
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CAPÍTULO 4 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

El objetivo principal de esta investigación fue determinar la eficacia de una 

intervención con títeres que pretende el incremento en la intención de pedir ayuda en casos 

de abuso sexual infantil, en niños de 8, 9 y 10 años. Se confirmó que los niños disfrutaron de 

la intervención, de hecho, la medida del “disfrute” resultó mayor al promedio teórico, en 

otras palabras, a pesar de ser una temática compleja, y aun cuando no se identificaron con 

los personajes ni se transportaron con la historia, sí indicaron disfrutar de la función en 

general. Además, es importante destacar que la eficacia percibida del mensaje resultó mayor 

al punto medio teórico, lo que demuestra que el mensaje preventivo sí fue percibido como 

tal entre los participantes.   

Por otra parte, se pudieron confirmar las hipótesis 1 y 2, esto se relaciona con lo 

planteado por Rodríguez-Contreras e Igartua (2020) quienes afirman que el transporte 

narrativo y la identificación con los personajes se asocian con el incremento en la intención 

de conducta, asimismo, por lo propuesto por Murphy et al. (2011) y Green y Brock (2000) 

sobre la importancia de la identificación y del transporte narrativo como factores que influyen 

a través de la persuasión, en las actitudes, creencias y comportamientos.  

Por otro lado, la tercera hipótesis que propuso que, a mayor identificación con los 

personajes y mayor transporte narrativo, menor contra-argumentación a los mensajes 

preventivos, no se confirmó, pues mientras más se identificaron con los personajes y más se 

transportaron con la historia, más contra-argumentaron. Según Moyer-Gusé (2008) y Ratcliff 

y Sun (2020), el transporte narrativo y la identificación con los personajes disminuyen la 

contra-argumentación, pues cuando un mensaje persuasivo es introducido en la historia por 

medio de los personajes, esto reduce su criticidad y su conducta de rechazo, sin embargo, en 

este estudio sus niveles, aunque permitieron que las hipótesis anteriores se cumplieran, 

fueron bajos para aminorar la contra-argumentación.          

El nivel bajo del transporte narrativo se puede explicar con el contenido de la historia, 

esta no es una historia con una trama alegre, sino dramática, pues a uno de sus protagonistas 

le sucede algo malo. Según Igartua (2021) en ocasiones los niños no se identifican con 

personajes que sufren, mucho menos con personajes que hacen algo malo. Asimismo, los 
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niños no se identifican con figuras inseguras, pues durante la crianza se suele enseñar a tener 

como modelo referencial a una figura segura, fuerte y buena. En el caso del bajo transporte 

narrativo, si bien es una historia que comienza bien, esta no tiene un final significativo ni 

tampoco existe una solución mágica, feliz o con moraleja como las historias a las que los 

niños están acostumbrados: Esta información fue concedida por Ana Lucía Pacurucu, 

psicóloga infantil, entrevista personal, 26 de febrero de 2022.  

Esto, además, se respalda con lo propuesto por Guiñez y Martínez (2015) quienes 

afirman que la identificación entre el niño y la obra, surge de una búsqueda por crear su 

propia personalidad, es decir, este se verá así mismo a través de los personajes y se 

identificará con el personaje modelo que él o ella quisiera ser. Incluso, Tukachisnky y 

Stokunaga (2015) plantean que un formato impreso puede generar un mayor transporte 

narrativo y enganche con la historia que uno audiovisual.  

Por último, en cuanto a la cuarta hipótesis, esta se confirma parcialmente, pues el tipo 

de afrontamiento centrado en el problema sí se relacionó positivamente con la intención de 

pedir ayuda, en otras palabras, los participantes del estudio que señalaron utilizar un tipo de 

afrontamiento más positivo también indicaron una intención clara de pedir ayuda en casos de 

abuso sexual. Este resultado encuentra soporte con el estudio de Paysnick y Burt (2015) que 

afirma que generalmente un niño una vez aprende una estrategia de afrontamiento 

determinada, procede a aplicarla y una de las más utilizadas en edades escolares es la de 

buscar ayuda. No se obtuvo ningún resultado con el tipo de afrontamiento improductivo y las 

variables de resultado.  

En cuanto a las limitaciones del estudio, la pandemia por COVID-19 impidió que los 

datos obtenidos en un pilotaje con niños de 3ro de Básica sirvieran para el estudio, esto 

debido a que sus capacidades para leer y escribir decayeron por el año de aprendizaje que 

perdieron con el confinamiento. Además, durante las intervenciones se pudo constatar que, 

los mensajes preventivos al final de los videos no funcionaron. Los niños pierden su 

concentración e interés, pues reconocen que la historia terminó y lo que ven a continuación 

son mensajes repetitivos para ellos, por eso se puede explicar que no se incrementarán otros 

ítems de la prevención de pedir ayuda en el post-test.  
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Finalmente, la aleatorización de los participantes resultó compleja, pues la mayoría 

del estudio se ejecutó de forma online, además, las escuelas a las que pertenecían eran 

pequeñas y con una cantidad limitada de estudiantes. Es por esto que se comprobó una 

diferencia marginalmente estadística entre los 3 grupos de tratamiento en la variable 

dependiente medida, en el pre-test. En futuras investigaciones se aconseja tener mayor 

cuidado en la homogeneidad de los grupos, pues en cuanto a resultados, los participantes 

que entraron a ver la función donde la profesora fue la heroína, obtuvieron un nivel más bajo 

de intención de pedir ayuda comparado con las otras dos intervenciones. Si bien no existe 

una razón puntual para este resultado, se considera a la deficiente homogeneidad de los 

grupos como una limitación de este estudio.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Drive con funciones de títeres 

https://bit.ly/3M8dCFw 

Anexo 2: Cuestionario pre-test 

CUESTIONARIO PRE-TEST 

Código: ________________ 

 

 

Por favor, responde de la manera más honesta posible a todas las preguntas 

del cuestionario. Tienes que MARCAR CON UNA X tu respuesta en cada 

opción de TODAS LAS PREGUNTAS.   

No existen respuestas incorrectas, todas son válidas. Además, tus 

respuestas son secretas y serán utilizadas únicamente con fines científicos. 

Al presionar el botón de SIGUIENTE que aparece más abajo, declaras que 

has leído y entendido que:  

Tu participación es voluntaria 

El participar en este estudio no te causará ningún daño 

Das tu permiso para participar en el estudio 

Muchas gracias por participar  

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3M8dCFw
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Código: 

 

 

 

 

Nombre del centro:  ________________________________ 

Grado que estás cursando: ___________________________ 

 

1. Género 2. Edad 3. Con quién vives 4. Hermanos 

1. Niño   1. Ambos (Papá y mamá)  1. Soy él o la mayor  

2. Niña   2. Solo con mamá  2. Soy él o la menor  

   3. Solo con papá   3. Soy él o la del medio  

   4. Familiar/otro  4. Soy hija/o único   

 

5. Si tienes que pedir ayuda cuando estás en peligro o te sientes incómodo ¿A quién acudes? Puedes 
marcar más de uno. 

 Madre  

 Padre  
 Madre y Padre  

 Hermanos/as  

 Amigos/as  

 Emergencias911  

 A mi profesor/a  

 Familiar/Otro  

 

6. A continuación encontrarás una serie de reacciones que tienen los niños ante determinados 

problemas. Señala con una X en cada reacción, si NUNCA, ALGUNAS VECES O MUCHAS VECES 

tienes esta reacción. Recuerda cómo sueles reaccionar tú ante un problema. 

 
Nunca 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Cuando hay algún problema en casa    

El código se forma de la siguiente manera: 

Escribe tu nombre, por ejemplo, JULIA, luego pon los años que tienes 

cumplidos, por ejemplo: JULIA10 (si tienes 10 años cumplidos). Si en tu clase 

hay otro compañero o compañera con tu nombre, escribe la inicial de tu 

apellido. Por ejemplo, JULIAM10. Si tienes dudas, pregunta al profesor o 

profesora.  
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1. Me da igual     

2. Pienso en otra cosa para no acordarme del problema     

3. Intento solucionar el problema utilizando todos los medios 
posibles  

   

4. Hablo y le cuento el problema a otras personas (por ejemplo, 
familiares, profesores/as, amigos/as, etc.)  

   

5. Pido consejo a otras personas sobre qué hacer (por ejemplo, 
familiares, profesores/as, amigos/as, etc.)  

   

6. Busco otra cosa que hacer para no pensar en el problema     

7. Me peleo y discuto con mis familiares     

8. Pienso que todo se va a arreglar     

9. Guardo mis sentimientos para mí solo/a     

 
Nunca 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Cuando me pongo enfermo/a y tengo que ir al médico    

10. Intento solucionar el problema utilizando todos los medios 
posibles  

   

11. Busco otra cosa que hacer para no pensar en el problema     

12. Pido consejo a otras personas sobre qué hacer (por ejemplo, 
familiares, profesores/as, amigos/as, etc.)  

   

13. Me da igual     

14. Pienso que todo se va a arreglar     

15. Hablo y cuento el problema a otras personas (por ejemplo, 
familiares, profesores/as, amigos/as, etc.)  

   

16. Me peleo y discuto con mis familiares     

17. Guardo mis sentimientos para mí solo/a     

Cuando tengo problemas con las notas    

18. Me da igual     

19. Intento solucionar el problema utilizando todos los medios 
posibles  

   

20. Pido consejo a otras personas sobre qué hacer (por ejemplo, 
familiares, profesores/as, amigos/as, etc.)  

   

21. Pienso en otra cosa para no acordarme del problema     

22. Hablo y cuento el problema a otras personas (por ejemplo, 
familiares, profesores/as, amigos/as, etc.)  

   

23. Busco otra cosa que hacer para no pensar en el problema     

24. Me peleo y discuto con mis familiares, profesores/as, etc.     

25. Pienso que todo se va a arreglar     

26. Guardo mis sentimientos para mí solo/a     

Cuando tengo problemas con algún compañero/a de clase    

27. Pido consejo a otras personas sobre qué hacer (por ejemplo, 
familiares, profesores/as, amigos/as, etc.)  
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28. Intento solucionar el problema utilizando todos los medios 
posibles  

   

29. Busco otra cosa que hacer para no pensar en el problema     

30. Guardo mis sentimientos para mí solo/a     

31. Hablo y cuento el problema a otras personas (por ejemplo, 
familiares, profesores/as, amigos/as, etc.)  

   

32. Me peleo y discuto con él o ella     

33. Me da igual     

34. Pienso que todo se arreglará     

35. Pienso en otra cosa para no acordarme del problema     

 

7. Marca con una X, qué tan probable es que hagas lo siguiente: 

 Nada 
probable 

   
Muy 

probable 

1. Hablar con mi mami o mi papi si siento que alguien me hace 
sentir incómodo porque quiere tocar mis partes íntimas 

1 2 3 4 5 

2. Hablar con algún profesor o algún adulto de confianza en la 
escuela si siento que alguien me hace sentir incómodo porque 
quiere tocar mis partes íntimas 

1 2 3 4 5 

3. Llamar al 911 si me siento incómodo o en peligro porque 
alguien quiere tocar mis partes íntimas  

1 2 3 4 5 

4. Pedir a mis padres que no me dejen solo/a en casa 1 2 3 4 5 

5. Pedir a mis padres que me dejen con un adulto de confianza 
que me pueda cuidar si ellos tienen que salir 

1 2 3 4 5 

6. No abrir la puerta a un desconocido o alguien que me hace 
sentir incómodo si me encuentro solo/a en casa 

1 2 3 4 5 

7. Pedir ayuda cuando un chico mayor o un adulto ha querido 
tocar mis partes íntimas o me está proponiendo algo que no me 
gusta 

1 2 3 4 5 

8. Pedir a mis padres o tutores que me escuchen y atiendan si 
quiero contarles que alguien me hace sentir incómodo, porque 
es un tema importante para mí 

1 2 3 4 5 

9. No confiar en todos los adultos, aunque parezcan confiables, 
pueden hacerme daño. 

1 2 3 4 5 

10. No aceptar regalos a cambio de hacer cosas que me hagan 
sentir incómodo 

1 2 3 4 5 
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Anexo 3: Cuestionario post-test 

CUESTIONARIO POST-TEST 

Código: ________________ 

 

 

Por favor, responde de la manera más honesta posible a todas las preguntas 

del cuestionario. Tienes que MARCAR CON UNA X tu respuesta en cada 

opción de TODAS LAS PREGUNTAS.   

No existen respuestas incorrectas, todas son válidas. Además, tus 

respuestas son secretas y serán utilizadas únicamente con fines científicos. 

Al continuar con el cuestionario, declaras que has leído y entendido que:  

Tu participación es voluntaria 

El participar en este estudio no te causará ningún daño 

Das tu permiso para participar en el estudio 

Muchas gracias por participar  
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Código: _______________ 

 

 

 

 

Nombre del centro:  ______________________ 

Grado que estás cursando:  

1. Género 2. Edad 3. Con quién vives 4. Hermanos 5. En qué país naciste  

1. Niño   1. Ambos (Papá y mamá)  1. Soy él o la mayor  Ecuador  

2. Niña   2. Solo con mamá  2. Soy él o la menor  Venezuela  

   3. Solo con papá   3. Soy él o la del medio  Colombia  

   4. Familiar/otro  4. Soy hija/o único   Perú   

       Estados Unidos  

       Otro (escribe cuál)  

 

6. Por favor, piensa en la función de títeres que acabas de ver. Ten en cuenta lo que has visto 

sobre ESTHELA y contesta las siguientes preguntas:  

 

6.1. Marca con una “X” ¿En qué medida consideras que tú tienes algunas cosas en común con ESTHELA?  

 

 

6.2. ¿Cuánto crees que te pareces a ESTHELA? Marca con una “X” tu respuesta. 

 

 

Nada 0 1 2 3 4 5 6 7 Mucho 

Nada 0 1 2 3 4 5 6 7 Mucho 

El código se forma de la siguiente manera: 

Escribe tu nombre, por ejemplo, JULIA, luego pon los años que tienes 

cumplidos, por ejemplo: JULIA10 (si tienes 10 años cumplidos). Si en tu 

clase hay otro compañero o compañera con tu nombre, escribe la inicial 

de tu apellido. Por ejemplo, JULIAM10. Si tienes dudas, pregunta al 

profesor o profesora. 
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7. Por favor, piensa en la función de títeres que acabas de ver. Ten en cuenta lo que has 

visto sobre GODI y contesta las siguientes preguntas: 

 

 

7.1. Marca con una “X” ¿En qué medida consideras que tú tienes algunas cosas en común con GODI? 

 

 

7.2. ¿Cuánto crees que te pareces a GODI? Marca con una “X” tu respuesta. 

 

 

8. Por favor, piensa en la función de títeres que acabas de ver. Ten en cuenta lo que has 

visto sobre TIN y contesta las siguientes preguntas:  

 

8.1. Marca con una “X” ¿En qué medida consideras que tú tienes algunas cosas en común con TIN? 

 

8.2. ¿Cuánto crees que te pareces a TIN? Marca con una “X” tu respuesta. 

 

 

9. En relación con ESTHELA, indica en qué medida has experimentado lo siguiente 

al ver la FUNCIÓN DE TÍTERES. Responde marcando con una X, la opción que mejor 

refleja tu respuesta. 

 NADA POCO ALGO BASTANTE MUCHO 

1. Me he sentido involucrado afectivamente con los sentimientos 

de ESTHELA 
1 2 3 4 5 

2. Me he sentido como “si yo fuera ESTHELA” 1 2 3 4 5 

3. He imaginado cómo actuaría yo si me encontrara en el lugar 

de ESTHELA 
1 2 3 4 5 

Nada 0 1 2 3 4 5 6 7 Mucho 

Nada 0 1 2 3 4 5 6 7 Mucho 

Nada 0 1 2 3 4 5 6 7 Mucho 

Nada 0 1 2 3 4 5 6 7 Mucho 
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4. Me he sentido preocupado por lo que le sucedía a ESTHELA 1 2 3 4 5 

5. He comprendido la forma de actuar, pensar o sentir de 

ESTHELA 
1 2 3 4 5 

6. Yo mismo he experimentado las reacciones emocionales de 

ESTHELA 
1 2 3 4 5 

7. He intentado imaginar los sentimientos, pensamientos y 

reacciones de ESTHELA 
1 2 3 4 5 

8. He tenido la impresión de vivir realmente “yo mismo” la 

historia de ESTHELA 
1 2 3 4 5 

9. He entendido los sentimientos o emociones de ESTHELA 1 2 3 4 5 

10. He intentado ver las cosas desde el punto de vista de 

ESTHELA 
1 2 3 4 5 

11. Me he identificado con ESTHELA 1 2 3 4 5 

 

 

10. En relación con GODI, indica en qué medida has experimentado lo siguiente al 

ver la FUNCIÓN DE TÍTERES. Responde marcando con una X, la opción que mejor 

refleja tu respuesta.  

 

 NADA POCO ALGO BASTANTE MUCHO 

1. Me he sentido involucrado afectivamente con los 

sentimientos de GODI 
1 2 3 4 5 

2. Me he sentido como “si yo fuera GODI” 1 2 3 4 5 

3. He imaginado cómo actuaría yo si me encontrara en el 

lugar de GODI 
1 2 3 4 5 

4. Me he sentido preocupado por lo que le sucedía a GODI 1 2 3 4 5 

5. He comprendido la forma de actuar, pensar o sentir de 

GODI 
1 2 3 4 5 
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6. Yo mismo he experimentado las reacciones 

emocionales de GODI 
1 2 3 4 5 

7. He intentado imaginar los sentimientos, pensamientos y 

reacciones de GODI 
1 2 3 4 5 

8. He tenido la impresión de vivir realmente “yo mismo” 

la historia de GODI 
1 2 3 4 5 

9. He entendido los sentimientos o emociones de GODI 1 2 3 4 5 

10. He intentado ver las cosas desde el punto de vista de 

GODI 
1 2 3 4 5 

11. Me he identificado con GODI 1 2 3 4 5 

 

11. En relación con TIN, indica en qué medida has experimentado lo siguiente al 

ver la FUNCIÓN DE TÍTERES. Responde marcando con una X, la opción que mejor 

refleja tu respuesta.  

 

 

 

 NADA POCO ALGO BASTANTE MUCHO 

1. Me he sentido involucrado afectivamente con los sentimientos 

de TIN 
1 2 3 4 5 

2. Me he sentido como “si yo fuera TIN” 1 2 3 4 5 

3. He imaginado cómo actuaría yo si me encontrara en el lugar 

de TIN 
1 2 3 4 5 

4. Me he sentido preocupado por lo que le sucedía a TIN 1 2 3 4 5 

5. He comprendido la forma de actuar, pensar o sentir de TIN 1 2 3 4 5 

6. Yo mismo he experimentado las reacciones emocionales de 

TIN 
1 2 3 4 5 

7. He intentado imaginar los sentimientos, pensamientos y 

reacciones de TIN 
1 2 3 4 5 
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8. He tenido la impresión de vivir realmente “yo mismo” la 

historia de TIN 
1 2 3 4 5 

9. He entendido los sentimientos o emociones de TIN 1 2 3 4 5 

10. He intentado ver las cosas desde el punto de vista de TIN 1 2 3 4 5 

11. Me he identificado con TIN 1 2 3 4 5 

 

12. COLOCA una X ¿Quién fue el héroe o la heroína que ayudó a Godi en la historia de títeres que acabas de 

ver?  

Mama  

Policía del 911  

Profesora   

 

13. Marca con una X, en qué medida estás de acuerdo con las siguientes frases sobre la FUNCIÓN DE 

TÍTERES que acabas de leer: 

 
Muy en 

desacuerdo 

Bastante 
en 

desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Bastante 
de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

1. Podía imaginarme a mí 
mismo en las situaciones 
descritas en la función 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Me sentí muy concentrado 
mientras veía la función 1 2 3 4 5 6 7 

3. Quería saber cómo iba a 
terminar la función 1 2 3 4 5 6 7 

4. La función me ha afectado 
emocionalmente 1 2 3 4 5 6 7 

5. Mientras veía la función 
me hice una imagen muy 
clara de Esthela, Godi y Tin 

1 2 3 4 5 6 7 

 

13. Marca con una X, en qué medida te han sucedido las siguientes cosas mientras veías la FUNCIÓN DE 

TÍTERES 

 NADA POCO ALGO BASTANTE MUCHO 

1. Mientras veía la función sentía que quería criticar o mostrar 
mi desacuerdo con lo que estaba sucediendo o lo que estaban 
diciendo 

1 2 3 4 5 
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2. Mientras veía la función me ponía a pensar de un modo 
diferente sobre los temas que se presentaban allí 

1 2 3 4 5 

3. Mientras veía la función pensaba que la información que se 
daba sobre algunos temas era engañosa y estaba mal 

1 2 3 4 5 

4. Mientras veía la función intentaba pensar si había defectos o 
engaños en la información que se daba sobre algunos temas 

1 2 3 4 5 

 

14. Marca con una X qué tan de acuerdo estás con las siguientes frases luego de ver la FUNCIÓN DE 

TÍTERES: 

1. Estoy seguro de ya no confiar en todos los adultos aunque se muestren amigables pero me hagan sentir 

incómodo.  

 
1 2 3 4 5 

 

 

2. Estoy listo para pedir a mis padres que me escuchen si algo me está haciendo sentir incómodo. 

 
1 2 3 4 5 

 

 

3. Me siento listo para pedir ayuda al 911 cuando lo necesite. 

 

1 2 3 4 5 
 

 

4. Sé a quiénes acudir cuando tenga que pedir ayuda. 

 

1 2 3 4 5 
 

 

5.  No debo dar información personal a gente que me contacta en las redes sociales o en los juegos en 

línea. 

 

1 2 3 4 5 
 

 

15.- Mira las caritas y marca con una X ¿Cuánto has disfrutado de la función que has visto?  
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1 2 3 4 5 

 

16. Marca con una X, qué tan probable es que hagas lo siguiente:  

 Nada 
probable 

   
Muy 

probable 

1.Hablar con mi mami o mi papi si siento que alguien me hace sentir 
incómodo porque quiere tocar mis partes íntimas 

1 2 3 4 5 

2. Hablar con algún profesor o algún adulto de confianza en la 
escuela si siento que alguien me hace sentir incómodo porque 
quiere tocar mis partes íntimas 

1 2 3 4 5 

3. Llamar al 911 si me siento incómodo o en peligro porque alguien 
quiere tocar mis partes íntimas  

1 2 3 4 5 

4. Pedir a mis padres que no me dejen solo/a en casa 1 2 3 4 5 

5. Pedir a mis padres que me dejen con un adulto de confianza que 
me pueda cuidar si ellos tienen que salir 

1 2 3 4 5 

6. No abrir la puerta a un desconocido o alguien que me hace sentir 
incómodo si me encuentro solo/a en casa 

1 2 3 4 5 

7. Pedir ayuda cuando un chico mayor o un adulto ha querido tocar 
mis partes íntimas o me está proponiendo algo que no me gusta 

1 2 3 4 5 

8. Pedir a mis padres o tutores que me escuchen y atiendan si quiero 
contarles que alguien me hace sentir incómodo, porque es un tema 
importante para mí 

1 2 3 4 5 

9. No confiar en todos los adultos porque, aunque parezcan 
confiables, pueden hacerme daño. 

1 2 3 4 5 

10. No aceptar regalos a cambio de hacer cosas que me hagan sentir 
incómodo 

1 2 3 4 5 
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Anexo 4: Consentimiento informado  
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