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RESUMEN 

 

La presente tesis estuvo dirigida a determinar en qué medida la aplicación del juego 

cooperativo para la mejora de las habilidades sociales en los niños y niñas de 5 años 

del nivel inicial de la Institución Educativa Inicial N° 008 de Santa Cruz, Tocache, 

San Martín, 2019.  El estudio fue de tipo cuantitativo con un diseño de investigación 

pre experimental con pre test y post test al grupo experimental. Se trabajó con una 

población muestral de 20 niños y niñas nivel inicial. Se utilizó la prueba estadística 

de “t” de Student para la prueba de hipótesis de la investigación. Los resultados 

demostraron que el 23,61% de los niños y niñas obtuvieron en las habilidades 

sociales. A partir de estos resultados se aplicó los juegos a través de 15 sesiones de 

aprendizaje. Posteriormente, se aplicó un post test, cuyos resultados demostraron que 

el 80,14% de los niños y niñas del nivel inicial obtuvieron en el desarrollo de las 

habilidades sociales, demostrando un desarrollo del 56,53%. Con los resultados 

obtenidos y procesando la prueba de hipótesis T de student se concluye aceptando la 

hipótesis general de la investigación que sustenta que la utilización del juego como 

estrategia mejora las habilidades sociales.  

 

Palabras clave: Habilidades sociales, juego, estrategia, inicial.  
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ABSTRACT 

 

This thesis was aimed at determining to what extent the application of the game as a 

strategy develops social skills in children of 5 years of the initial level of the Initial 

Educational Institution No. 008 of Santa Cruz, Tocache, San Martín, 2019. The study 

was quantitative with a pre-experimental research design with pre-test and post-test 

to the experimental group. We worked with a sample population of 20 boys and girls 

at the initial level. Student's statistical "t" test was used to test the hypothesis of the 

investigation. The results showed that 23.61% of boys and girls obtained in social 

skills. Based on these results, the games were applied through 15 learning sessions. 

Subsequently, a post test was applied, whose results showed that 80.14% of the 

children of the initial level obtained in the development of social skills, 

demonstrating a development of 56.53%. With the results obtained and processing 

the Student's T hypothesis test, we conclude accepting the general hypothesis of the 

research that sustains that the use of the game as a strategy improves social skills. 

 

Keywords: Social skills, game, strategy, initial. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el inIforIme de inIvesItiIgaIción deInoImiInaIdo: LA AP ILIICAICIÓN DE 

JUEIGOS COIOIPEIRAITIIVOS PAIRA LA MEIJOIRA DE LAS HAIBIILIIDAIDES 

SOICIAILES EN LOS NIIÑOS Y NIIÑAS DE 5 AIÑOS DEL NIIVEL IINIICIAL DE 

LA II.EI.I. N° 008 DE SANITA C IRUZ, TOICACIHE, SAN MARTÍN - 2019, en 

alIguInas auIlas de ins ItiItuIcioInes eIduIcaItiIvas de eIduIcaIción iIniIcial se ha poIdiIdo 

obIserIvar cierIto comIporItaImienIto que alIteIra el buen cli Ima esIcoIlar, se obIserIva niIños 

que son aIbuIsoInes de los oItros, porIque son más deIsaIrroIllaIdos en sen ItiIdo fíIsiIco lo 

que los haIce más fuerItes o porIque son más desIpierItos y se dan cuen Ita que pueIden 

saIcarIle proIveIcho a uIna siItuaIción en beIneIfiIcio proIpio, lo que los lleIva a aIbuIsar de 

sus comIpaIñeIros más peIqueIños.  

 

ICoImo con IseIcuenIcia, se tieIne en las auIlas niIños aIbuIsaIdoIres y aIbuIsaIdos, 

amIbos con un proIbleIma que los haIce senItirIse bien o mal conIsiIgo misImos y con 

los deImás; NiIños que tieInen muy bueIna caIpaIciIdad inIteIlecItual peIro no bueInas 

conIducItas no saIben cóImo conItroIlar, deImos Itrar sus eImoIcioInes, sus frusItraIcioInes, 

su raIbia, lo que los lleIva a no teIner bueInas reIlaIcioInes soIciaIles. Es imIporItanIte que 

los niIños desIde peIqueIños pueIdan deIsaIrroIllar haIbiIliIdaIdes soIciaIles, esIto les 

perImiItiIrá reIlaIcio InarIse con los deImás de maIneIra aImiIgaIble y resIpeItuo Isa. 

 

ILas haIbiIliIdaIdes soIciaIles pueIden ser aIprenIdiIdas (ICaIbaIllo, 1992) yI/o 

moIdiIfiIcaIdas de la misIma forIma que oItros tiIpos de conIducIta. NinIgún niIñoI/a naIce 

simIpáItiIcoI/a, tíImi IdoI/a o soIcialImenIte háIbil. A lo larIgo de la viIda deIsaIrroIlla un 

comIporItaImienIto deIterImiInaIdo, que caIracIteIriIza un tiIpo de perIsoInaIliIdad seIgún la 



14 

 

forIma de inIteIrreIlaIcioInarIse con su enItorIno soIcial, puIdienIdo preIsen Itar diIfiIcul ItaIdes 

en esIte ámIbiIto, las que pueIden ser suIpeIraIdas o preIveIniIdas. 

 

IPaIra reIaIliIzar esIte esItuIdio se hiIzo uIna inIvesItiIgaIción cuaIsi ex IpeIriImenItal, 

haIcienIdo uIso del tiIpo de esItuIdio cuanItiItaIti Ivo. EsIte traIbaIjo consIta de V caIpíItuIlos: 

I 

En el caIpíItuIlo I se forImuIla el proIbleIma de inIvesItiIgaIción, los obIjeItiIvos, 

jus ItiIfiIcaIción.  

I 

El caIpíItu Ilo III se menIcioIna alIguInos traIbaIjos que se han reIaIliIzaIdo traItanIdo 

de soIluIcioInar el misImo proIbleIma. Es IboIza el marIco teIóIriIco eIlaIboIranIdo los 

eIleImenItos teIóIri Ico – conIcepItuaIles que enImarIcan y guíIan el proIbleIma e hiIpóIteIsis 

forImuIlaIdos. 

I 

En el caIpíItuIlo IIIII se diIseIña la MeItoIdoIloIgíIa de la InIvesItiIgaIción 

desIcriIbienIdo las vaIriaIbles, iIdenItiIfiIcanIdo la poIblaIción y aInaIliIzanIdo los 

ins ItruImenItos de reIcoIlecIción de daItos.  

I 

En el caIpíItuIlo IV se reIaIliIza el traItaImienIto de los reIsul ItaIdos, paIra poIder 

deIterImiInar en qué meIdiIda la aIpli IcaIción de jueIgos coIoIpeIraItiIvos meIjoIra las 

haIbiIliIdaIdes so IciaIles en los niIños y niIñas de 5 aIños, se preIsen ItaIrá meIdianIte 

gráIfiIcos y taIblas. 

I 

En el caIpíItuIlo V se preIsenIta las conIcluIsio Ines del traIbaIjo de in IvesItiIgaIción. 

 

IDe aIcuerIdo a lo ex IpuesIto anIteIriorImenIte, se ha forImuIlaIdo el siIguienIte 

eInunIciaIdo:  
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I¿En qué meIdiIda la aIpli IcaIción de jueIgos coIoIpeIraItiIvos meIjoIra las 

haIbiIliIdaIdes soIciaIles en los niIños y niIñas de 5 aIños del niIvel iIniIcial de la II.EI.I. N° 

008 de SanIta C Iruz, ToIcaIche, San MarItín, 2019? 

 

IPaIra lo cual se forImuIló el obIjeItiIvo geIneIral: DeIterImiInar en qué meIdiIda la 

aIpli IcaIción de jueIgos coIoIpeIraItiIvos meIjoIra las haIbiIliIdaIdes soIciaIles en los niIños y 

niIñas de 5 aIños del niIvel iIniIcial de la II.EI.I. N° 008 de SanIta C Iruz, ToIcaIche, San 

MarItín, 2019.  

 

Y coImo obIjeItiIvos esIpeIcíIfiIcos: 

IDeIterImi Inar en qué meIdiIda la aIpli IcaIción de jueIgos coIoIpeIraItiIvos meIjoIra la 

aImaIbiIliIdad en los niIños y niIñas de 5 aIños del niIvel iIniIcial de la II.EI.I. N° 008 de 

SanIta CIruz, To IcaIche, San MarItín. 

 

IDeIterImi Inar en qué meIdiIda la aIpli IcaIción de jueIgos coIoIpeIraItiIvos meIjoIra el 

resIpeIto en los ni Iños y niIñas de 5 aIños del niIvel iIniIcial de la II.EI.I. N° 008 de SanIta 

C Iruz, ToIcaIche, San MarItín. 

 

IDeIterImi Inar en qué meIdiIda la aIpli IcaIción de jueIgos coIoIpeIraItiIvos meIjoIra la 

simIpaItíIa en los niIños y niIñas de 5 aIños del niIvel iIniIcial de la II.EI.I. N° 008 de 

SanIta CIruz, To IcaIche, San MarItín. 
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II.   REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 Antecedentes 

Gonzáles (2014) en su traIbaIjo de inIvesItiIgaIción tiItuIlaIdo: LAS 

HAIBIILIIDAIDES SOICIAILES Y EIMOICIOINAILES EN LA INIFANICIA, lleIgó 

a las siIguienItes conIcluIsio Ines: 

IHoy en díIa, la esIcueIla es cons IcienIte de la imIporItanIcia que tieIne eIduIcar 

a los más peIqueIños en vaIloIres soIciaIles y cíIviIcos. AIdeImás, el doIcenIte deIbe 

teIner en cuenIta y no obIviar las conIducItas soIciaIles que sus aIlum Inos 

maIniIfiesItan denItro del auIla. EsIte mis Imo conItex Ito, forIma parIte del esIceInaIrio 

soIcial del es ItuIdianIte, luIgar en el que el maIesItro poIdrá obIteIner inIforImaIción y 

vaIloIrar su comIporItaImienIto de forIma diIrecIta.  

 

IPor oItro laIdo, tamIbién se ha poIdiIdo ver a lo larIgo de es Ite proIyecIto, lo 

cruIcial y sigIniIfiIcaItiIvo que tieIne la parItiIciIpaIción de los faImiIliaIres y 

comIpaIñeIros del aIlum Ino paIra inIterIveInir en diIcho proIceIso. ToIdos han de 

parItiIciIpar y traIbaIjar de forIma conIjun Ita y paIraIleIla en la meIdiIda de lo poIsiIble 

paIra beIneIfi Icio del aIlum Ino.  

 

ISin duIda alIguIna, esItos proIceIsos de enItreInaImienIto y eIvaIluaIción de las 

haIbiIliIdaIdes soIciaIles han de teIner un seIguiImienIto y ser lleIvaIdos a caIbo 

duIranIte to Ida la eItaIpa esIcoIlar. A peIsar de que los aIlum Inos no muesItren 

deIfiIcienIcias conIducItuaIles, siemIpre seIrá coIrrecIto y neIceIsaIrio reIaIliIzar deIbaItes 

en gruIpo y traItar asIpecItos de conIviIvenIcia en el auIla. De esIta forIma, no soIlo lo 
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traIbaIjaImos de forIma transIverIsal en las dis ItinItas áIreIas cuIrri IcuIlaIres, siIno 

tamIbién de forIma diIrecIta con los niIños.  

 

IPor úlItiImo y paIra conIcluir con esIte traIbaIjo, se haIce saIber que los 

obIjeItiIvos que se marIcaIron en priImeIra ins ItanIcia se han cumIpli Ido. JunIto con 

los aIlum Inos se han traIbaIjaIdo coInoIci ImienItos y des ItreIzas báIsiIcas reIlaIcioInaIdas 

con las haIbiIliIdaIdes soIciaIles y eImoIcio InaIles a lo larIgo de toIda la proIpuesIta, 

donIde han aIprenIdiIdo el sigIniIfiIcaIdo de la paIlaIbra “IdiáIloIgo” y su uItiIliIdad, la 

cual es claIve paIra soIluIcioInar cualIquier proIbleIma a la vez que eIsenIcial paIra 

exIpreIsar sen ItiImienItos y eImoIcioInes. ToIdo aIqueIllo que aIprenIdan e inIteIrioIriIcen 

desIde peIqueIños, les aIyuIdaIrá a forImar su perIsoInaIliIdad y forImarIse paIra ser 

aIgenItes soIciaIles comIpeItenItes. 

 

ILaIcun Iza y ConItiIni (2009) en su traIbaIjo de inIvesItiIgaIción tiItuIlaIdo: LAS 

HAIBIILIIDAIDES SOICIA ILES EN NIIÑOS PIREIES ICOILAIRES EN 

CONITEXITOS DE POBIREIZA, lleIgaIron a las siIguienItes conIclu Isio Ines: 

ILas haIbiIliIdaIdes soIciaIles es Itán reIlaIcioInaIdas con la exIpreIsión y 

comIprenIsión de esItaIdos eImoIcioInaIles, toIdo lo cual le perImiIte al niIño 

preIesIcoIlar teIner un conItrol resIpecIto a cóImo deImosItrar sus senItiImienItos y 

cóImo resIpon Ider anIte los senItiImienItos de los deImás, prinIciIpalImenIte su gruIpo 

faImiIliar (IGarIner & PoIwer, 1996). Los niIños parItiIciIpanItes mos ItraIron alIta 

caIpaIciIdad de ex IpreIsar senItiImienItos neIgaItiIvos (Ipor eIjemIplo, queIjarIse si un par 

le haIce alIgo deIsaIgraIdaIble) o maIniIfes Itar eImoIcioInes poIsiItiIvas haIcia sus paIdres 

(Ipor eIjemIplo, haIlaIgar a sus paIdres o a alIguIno de eIllos). EsItá com IproIbaIdo que 
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la exIpreIsión de taIles com IporItaImienItos deIriIva de la inIfluenIcia soIcial y de las 

caIracIteIrísIti Icas de perIsoInaIliIdad paIren ItaIles (IRoIa CaIpiIlla & Del BaIrrio GánIdaIra, 

2003).  

I 

AIqueIllos comIporItaImienItos soIciaIles vinIcuIlaIdos a la exIpreIsión de 

eImoIcioInes poIsiItiIvas, prinIciIpalImenIte de eIloIgios haIcia los aIdulItos, aIpaIreIcieIron 

con uIna maIyor freIcuenIcia en toIdas las eIdaIdes esItuIdiaIdas. Las maIdres 

enIcuesItaIdas reIfiIrieIron haIbiIliIdaIdes de corIteIsíIa y aImaIbiIliIdad con el aIdulIto, no 

sóIlo por res IponIder a preIgunItas de perIsoInas maIyoIres siIno por uItiIliIzar paIlaIbras 

y gesItos aIdeIcuaIdos a las fiIguIras paIren ItaIles.  

 

ILos reIsul ItaIdos mos ItraIron la auIsenIcia de diIfeIrenIcias es ItaIdís ItiIcas en el 

emIpleIo de las haIbiIliIdaIdes soIciaIles seIgún el seIxo, aunIque al IguInos esItuIdios 

emIpíIriIcos (IMeIrrell & Gim Ipell, 1998; NaIvaIrro, 2004) seIñaIlan que eIxis Ite un 

paItrón de comIporItaImienIto feImeIni Ino y oItro masIcuIliIno de reIlaIcioInes 

inIterIperIsoInaIles tanIto en la inIfanIcia coImo en la aIdoIlesIcenIcia. Si bien no se 

enIconItraIron diIfeIrenIcias esItaIdís ItiIcas resIpecIto al niIvel de haIbiIli IdaIdes soIciaIles 

seIgún los ni IveIles de NES baIjo, el conItex Ito es claIve paIra el aIpren IdiIzaIje de las 

haIbiIliIdaIdes soIciaIles. El aIprenIdiIzaIje de las haIbiIliIdaIdes soIciaIles esItá muy 

vinIcuIlaIdo a las caIracIteIrísItiIcas del enItorIno coImo a la reIleIvanIcia que preIsenIten 

cierItos com IporItaImienItos soIciaIles conIsiIdeIraIdos eIxiItoIsos, por lo que la culItuIra 

conItriIbuIye en esIte senItiIdo (IGardIner, 1994).  

ISeIgún CaIbaIllo (2005), la aIdapItaIción y parItiIciIpaIción en diIfeIrenItes 

conItex Itos, esItá deIterImiInaIda, al meInos parIcial ImenIte, por el tiIpo de haIbiIliIdaIdes 

soIciaIles. Sin emIbarIgo, MonIjas CaIsaIres (2002) conIsiIdeIra que la soIla preIsenIcia 
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de comIporItaImienItos soIciaIles no deIterImiIna que un niIño seIa soIcialImenIte 

comIpeItenIte, siIno que deIbe poIner en jueIgo esIte reIperItoIrio de haIbiIliIdaIdes 

soIciaIles en uIna siItuaIción esIpeIcíIfiIca y ser vaIloIraIdo poIsiItiIvaImenIte, paIra que su 

acItuaIción seIa comIpeItenIte. De aIllí, que no es más háIbil el niIño que más 

conIducItas poIseIa, siIno el que seIa caIpaz de perIciIbir y dis IcriImi Inar las seIñaIles 

del conItexIto y eIleIgir uIna comIbiInaIción de comIporItaImienItos aIdeIcuaIdos paIra 

eIsa siItuaIción deIterImiInaIda. AIquí enItran en jueIgo reIcurIsos inIterInos del niIño, 

parItiIcuIlarImenIte cogIniItiIvos y aIfecItiIvos, los que a su vez, se deIsaIrroIllan con 

reIcurIsos ex IterInos vinIcuIlaIdos a la inIteIracIción con paIres y aIdulItos, 

parItiIcuIlarImenIte los esItiIlos de crianIza y los sis IteImas de vaIloIres aIsoIciaIdos a la 

culItuIra paIren Ital.  

I 

En deIfiIniItiIva, los niIños parItiIciIpanItes desIde la perIcep Ición de sus 

paIdres, mos ItraIron com IporItaImien Itos soIciaIles neIceIsaIrios paIra el 

deIsenIvolIvi ImienIto en su viIda diaIria, los que les perImiItí Ian un aIjusIte 

pIsiIcoIlóIgiIco en su conItexIto más próIxiImo. Las reIlaIcioInes soIciaIles que 

esItaIbleIcíIan esItos niIños pueIden conIsi IdeIrarIse coImo un facItor proItecItor de la 

saIlud, en la meIdiIda que el emIpleIo de las haIbiIliIdaIdes soIciaIles poIsiItiIvas 

conItriIbuIya al funIcioInaImienIto aIdapItaIti Ivo.  

 

IHay que reIcorIdar que el niIño en siItuaIción de poIbreIza deIbe enIfrenItar 

un amIbienIte caIracIteIriIzaIdo por la inIcerItiIdumIbre y los esItíImuIlos esItreIsanItes. Si 

bien los reIcurIsos paIra aIfronItarIlos sueIlen ser esIcaIsos, esIte esItu Idio comIproIbó 

que las haIbiIliIdaIdes soIciaIles poIsiItiIvas son caIpaIciIdaIdes que perImiIten la 

aIdapItaIción acItiIva y, por lo tanIto, pueIden acItuar coImo un aImorItiIguaIdor de los 
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eIfecItos neIgaItiIvos proIpios de la poIbreIza y la deIsiIgualIdad soIcial. EsItos daItos 

consItiItuIyen un paIso preIvio paIra la forImuIlaIción de proIgraImas de esItiImuIlaIción 

y poItenIciaIción de diIchas caIpaIciIdaIdes soIciaIles, las que oIpeIran coImo facItoIres 

proItecItoIres de la saIlud. 

 

ISán Ichez, Viz IcaIya y ZaImoIra (2017) en su traIbaIjo de inIvesItiIgaIción 

tiItuIlaIdo: HAIBIILIIDAIDES SOICIAILES: UINA MIIRAIDA PEIDAGÓIGIICA 

DES IDE LOS ES IPAICIOS DE JUEIGO, lleIgaIron a las siIguienItes conIcluIsio Ines: I 

En priImer luIgar, se reIaIliIzó la obIserIvaIción en los diIfeIren Ites esIpaIcios 

aIcaIdéImiIcos soIbre las haIbiIliIdaIdes soIciaIles que preIsenItan los ni Iños del graIdo 

tranIsiIción en el JarIdín InIfanItil S ItanIford, en donIde a traIvés del jueIgo se loIgró 

obIserIvar las caIracIteIrísItiIcas, los com IporItaImienItos y los háIbi Itos que eIllos 

preIsenItan en su díIa a díIa. EsItas obIserIvaIcioInes perImiItieIron eIviIdenIciar que 

alIguInos es ItuIdianItes en oIcaIsio Ines preIsenItan háIbiItos iInaIdeIcuaIdos o poIco 

coIrrecItos paIra el conItex Ito eIduIcaItiIvo en el que se deIsenIvuel Iven, ya que no 

uItiIliIzan paIlaIbras senIciIllas coImo dar las graIcias o peIdir el faIvor en su deIbiIdo 

moImenIto.  

 

IPor oItro laIdo, obIserIvaImos que oItros niIños tieInen muy bueInos háIbiItos 

a la hoIra de ex IpreIsarIse o coImuIniIcarIse con sus deImás comIpaIñeIros, ya que 

uItiIliIzan paIlaIbras coIrrecItas baIsaIdas en el resIpeIto y la aImaIbi IliIdad haIcia las 

perIsoInas que los roIdeIan. PaIra la orIgaIniIzaIción y reIcoIlecIción de esItos daItos 

uItiIliIzaImos uIna maItriz de aInáIliIsis en donIde aIneIxaImos la inIforImaIción más 

imIporItanIte de caIda uIna de las obIserIvaIcioInes reIaIliIzaIdas, con el fin de reIsal Itar 
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las caIracIteIrísItiIcas que muesItran los es ItuIdianItes a la hoIra de soIciaIliIzar con sus 

paIres. AIquí diIviIdiImos la maItriz de Ex Icel en las tres caIteIgoIrí Ias, taIles coImo 

haIbiIliIdaIdes soIciaIles, jueIgo y éItiIca del cuiIdaIdo, las cuaIles son baIse paIra 

obIserIvar las caIracIteIrísItiIcas esIpeIcíIfi Icas de los niIños en su moImenIto de 

soIciaIliIzaIción. PosIteIrior a esIto se reIaIli Izó un aInáIliIsis, haIcienIdo un comIpaIraItiIvo 

enItre las desIcripIcioInes obIteIniIdas de las obIserIvaIcioInes y las teIoIríIas e 

inIvesItiIgaIcio Ines de alIguInos auItoIres que toImaImos paIra el resIpal Ido de nuesItro 

traIbaIjo, con el fin de miIrar las forItaIleIzas y deIbiIliIdaIdes frenIte a las haIbiIliIdaIdes 

soIciaIles que los niIños preIsenItan obIteInienIdo aIsí uIna miIraIda peIdaIgóIgiIca y uIna 

teIóIriIca que fue funIdaImenItal paIra el aInáIliIsis.  

 

IPor úlItiImo reIaIliIzaImos uIna reIfleIxión críItiIco peIdaIgóIgi Ico que queIdo 

coImo reIco ImenIdaIción paIra aIporItar al JarIdín InIfanItil SItanIford el esItaIdo del 

deIsaIrroIllo de las haIbiIliIdaIdes soIciaIles de sus esItuIdianItes paIra que aIsí eIllos 

pueIdan bus Icar esItraIteIgias de forItaIleIciImienIto y meIjoIra de las misImas. 

InIviItánIdoIlos por oItro laIdo a que se enIcarIguen de inIvoIluIcrar mu Icho más a los 

paIdres de faImiIlia y a toIda la coImuIniIdad eIduIcaItiIva en geIneIral paIra que se creIe 

un vínIcuIlo en donIde toIdos seIan parItíIciIpes de la forImaIción de los niIños en 

cuanIto a las haIbiIliIdaIdes soIciaIles, proIpoInienIdo uItiIliIzar el jueIgo coImo el meIdio 

paIra la en IseIñanIza y el forItaIleIciImien Ito de las deIbiIliIdaIdes que muesItran los 

niIños en su diaIrio viIvir.  

ILas reIcoImenIdaIcioInes se oIrienItan desIde uIna reIfleIxión peIdaIgóIgiIca 

soIbre esIta ex IpeIrienIcia de inIvesItiIgaIción, de aIcuerIdo a lo que se puIdo 

eIviIdenIciar en el transIcurIso de las obIserIvaIcioInes en el JarIdín In IfanItil S ItanIford 
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se reIcoImien Ida a usIteIdes y a toIda la coImuIniIdad eIduIcaItiIva, en priImer luIgar 

coImuIniIcar las obIserIvaIcioInes reIcoIgi Idas en la inIvesItiIgaIción de haIbiIliIdaIdes 

soIciaIles en los niIños del graIdo tranIsiIción, con el fin de miIrar las 

caIracIteIrísIti Icas que muesItran deIbiIliIdad cierItos esItuIdianItes paIra aIsí poIder toImar 

deIciIsio Ines de meIjoIra frenIte al teIma. CoImo seIgunIda ins ItanIcia se suIgieIre que 

se forItaIlez Ican las haIbiIliIdaIdes soIciaIles por meIdio de acItiIviIdaIdes que 

inIvoIluIcren el jueIgo, paIra aIsí enIseIñarIles a los niIños las norImas de conIviIvenIcia 

y las forImas de comIporItaImienIto haIcia sus comIpaIñeIros, maIesItras e inIdiIviIduos 

que los ro IdeIan. Por oItro laIdo, reIcoImenIdaImos que se inIvoIluIcren más a los 

paIdres de faImiIlia paIra que eIllos seIan tamIbién parItiIciIpes de las haIbiIliIdaIdes 

soIciaIles, paIra aIsí loIgrar un traIbaIjo arItiIcuIlaIdo enItre esIcueIla, soIcieIdad y faImiIlia 

donIde se pueIdan forItaIleIcer y deIsaIrroIllar las haIbiIliIdaIdes de los esItuIdianItes en 

toIdos sus es IpaIcios de soIciaIliIzaIción.  

I 

Es viItal reIcoInoIcer las siItuaIcio Ines o amIbienItes que pueIdan geIneIrar 

diIserItaIcioInes enItre los niIños, por eIllo se ex ItienIde la inIviItaIción a reIcreIar 

esIpaIcios y moImenItos donIde a parItir de un jueIgo inItenIcioInaIdo los niIños 

aIprenIdan a auItoIrreIguIlarIse y coImuIniIcar aIserItiIvaImenIte sus eImoIcioInes y 

penIsaImien Itos, desIde aIhí esItaIbleIcer pauItas de aIborIdaIje y forItaIleIciImienIto de 

esItas haIbiIli IdaIdes soIciaIles donIde im IpeIre la saIna conIviIvenIcia, el aIprenIdiIzaIje 

coIlecItiIvo y la soIciaIliIzaIción eIfecItiIva.  

ISe enItienIde que el jarIdín es el seIgunIdo esIpaIcio de soIciaIliIzaIción de los 

niIños por enIde la neIceIsiIdad de trans IforImar esIte esIceInaIrio en un amIbienIte 

donIde la in IteIracIción y el diaIloIgo fluIya, fiInal ImenIte son las baIses del traIbaIjo en 

eIquiIpo y la gaIranItíIa de que se resIponIda a eIse prinIciIpio de in IteIgraIliIdad que 
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imIpeIra en la eIduIcaIción iIniIcial. CoImo maIesItras se deIbe proIpen Ider porIque se 

geIneIren es IpaIcios esIpeIcíIfiIcos denItro de caIda uIna de las claIses en donIde los 

esItuIdianItes pueIdan soIciaIliIzar y forItaIleIcer sus haIbiIliIdaIdes junIto con sus paIres 

y maIesItras en un amIbienIte en el que tenIgan coImo baIse los vaIloIres, el auIto 

cuiIdaIdo de sí misImo y del oItro, teInienIdo en cuenIta al mis Imo tiem Ipo las 

diIverIsas es ItraIteIgias lúIdiIco peIdaIgóIgi Icas que se pueIden imIpleImenItar en el 

traIbaIjo con los niIños con el fin de poItenIciaIliIzar sus haIbiIliIdaIdes a un niIvel 

suIpeIrior. Por úlItiImo inIviItaImos a la insItiItuIción eIduIcaItiIva a imIpleImenItar 

esItraIteIgias de reIlaIcioInaImienIto aIdeIcuaIdo con los paIres, al mis Imo tiem Ipo el 

maIneIjo cons ItanIte de vaIloIres y acIti ItuIdes que los haIgan creIcer coImo seIres 

huImaInos con granIdes prin IciIpios paIra la viIda en donIde eIllos seIan eIjemIplo a 

seIguir de los niIños más peIqueIños del jarIdín. 

IHuerItas (2016) en su traIbaIjo de inIvesItiIgaIción tiItuIlaIdo: 

HAIBIILIIDAIDES SOICIAILES DE LOS ES ITUIDIANITES DE 4 AIÑOS DE LA 

II.EI.I. N° 001 MARIÍA CONICEP ICIÓN RAIMOS CAMIPOS - PIUIRA, 2016, 

lleIgó a las siIguienItes conIcluIsio Ines: 

ILos reIsul ItaIdos deImuesItran que los niIños de 4 aIños del auIla 

soIliIdaIriIdad, de la InsItiItuIción EIduIcaIti Iva N° 001-IPiuIra, tieInen deIsaIrroIllaIdas las 

haIbiIliIdaIdes soIciaIles en diIfeIrenItes ni IveIles de loIgro. En el niIvel comIpeItenIte 

han deIsaIrroIllaIdo las priImeIras haIbiIli IdaIdes soIciaIles, haIbiIliIdaIdes reIlaIcioInaIdas 

con la esIcueIla, haIbiIliIdaIdes paIra haIcer aImiIgos, haIbiIliIdaIdes reIlaIcioInaIdas con 

los senItiImienItos; y en el niIvel proImeIdio han deIsaIrroIllaIdo las haIbiIliIdaIdes 

alIterInaItiIvas a la aIgreIsión y las haIbiIliIdaIdes frenIte al esItrés.  
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ILos reIsul ItaIdos seIñaIlan que los niIños tieInen deIsaIrroIllaIdas las priImeIras 

haIbiIliIdaIdes soIciaIles, de los 35 niIños: 22 niIños esItán en un niIvel comIpeItenIte 

62,9 y 13 en un proImeIdio que es un 37,1; esItos reIsul ItaIdos inIdiIcan que aIún les 

falIta alIguInas haIbiIliIdaIdes que han siIdo iIdenItiIfiIcaIdas seIgún los reIsul ItaIdos de la 

taIbla 1. En un aInáIliIsis deIteIniIdo de la taIbla 1 se iIdenItiIfiIcan de forIma preIciIsa 

que haIbiIli IdaIdes le falIta aIún deIsaIrroIllar reIlaIcioInaIdas con la reIsoIluIción de 

conIflicItos, esIto ex IpliIcaIríIa los conIflicItos en el auIla.  

 

ILos niIños en las haIbiIliIdaIdes reIlaIcioInaIdas con la esIcueIla 23 niIños 

alIcanIzaIron un niIvel com IpeItenIte con un 65,7% y 12 alIcanIzaIron un niIvel 

proImeIdio con un 34,3% aIquí tamIbién soIlo se iIdenItiIfiIca uIna haIbiIliIdad con un 

punItaIje baIjo que aIún deIben deIsaIrroIllar y es el resIpeIto de uIna norIma de 

conIviIvenIcia coImo es el peIdir la paIlaIbra e inIteIrrum Ipir de forIma aIproIpiaIda. 

(ITaIbla 2)  

 

ILos niIños en las haIbiIliIdaIdes paIra haIcer aImiIgos 25 alIcan IzaIron un niIvel 

comIpeItenIte con un 71,4% y 10 un niIvel proImeIdio con un 28,6%, aIquí 

tamIbién se iIdenItiIfiIcan cuaItro haIbiIliIdaIdes (ITaIbla 3) que los ni Iños aIún deIben 

deIsaIrroIllar, esItas se reIlaIcioInan con el heIcho que los niIños que no han 

deIsaIrroIllaIdo laIzos fuerItes de aImisItad, aIún tieInen proIbleImas paIra aIdapItarIse al 

auIla.  

I 

En las haIbiIliIdaIdes reIlaIcioInaIdas con los senItiImienItos 20 niIños esItán en 

un niIvel com IpeItenIte con un 57,1% y 15 niIños esItán en un niIvel proImeIdio con 

un 42,9%, aIquí tamIbién se iIdenItiIfiIcan las haIbiIliIdaIdes que les fal Ita deIsaIrroIllar 
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a los niIños reIlaIcioInaIdas con el reIcoInoIciImienIto de sus eImo IcioInes en sí 

misImos y en los deImás (ITaIbla 4). Es Ita falIta de haIbiIliIdaIdes es un inIdiIcaItiIvo de 

sus conIducItas eIrróIneIas en el auIla con sus comIpaIñeIros, lo cual alIteIra las 

reIlaIcioInes soIciaIles con sus paIres. CaIbe seIñaIlar que es un gruIpo de niIños.  

I 

En las haIbiIliIdaIdes alIterInaItiIvas a la aIgreIsión los reIsul ItaIdos de los niIños 

van por los tres niIveIles de deIsemIpeIño: dos esItán en un niIvel deIfiIcienIte lo que 

consItiItuIye un 5,7%, 21 niIños esItán en un niIvel proImeIdio lo que haIce un 60% 

y doIce esItán en un niIvel comIpeItenIte lo que haIce un 34,3%; aIquí tamIbién se 

perIciIben las haIbiIliIdaIdes que aIún les fal Ita deIsaIrroIllar, esIto seIrí Ia el inIdiIcaItiIvo 

de los con IflicItos en el auIla porIque a los niIños les fal Ita aIsuImir las 

conIseIcuenIcias de sus acItos y porIque no saIbe cóImo resIpon Ider anIte uIna 

moIlesItia sin aIgreIdir a sus comIpaIñeIros (ITaIbla 5).  

I 

En las haIbiIliIdaIdes frenIte al es Itrés, los niIños van por los tres niIveIles de 

deIsemIpeIño: en el niIvel deIfiIcienIte hay cuaItro niIños lo que eIquiIvaIle a un 

11,4%, en el niIvel proImeIdio hay 28 lo que haIce un 80% y en ni Ivel desItaIcaIdo 

soIlo tres ni Iños lo que haIce un 8,6%. CoImo se reIveIla los niIños exIpeIriImenItan 

esItrés en el auIla o en caIsa, peIro no poIseIen haIbiIliIdaIdes paIra gesItioInarIlo o 

caInaIliIzarIlo sin que esIto inIteIrrumIpa sus reIlaIcioInes soIciaIles. 

 

IRaImos (2016) en su traIbaIjo de inIvesItiIgaIción tiItuIlaIdo: TALILER 

“IPEIQUIC ILOWN” Y HAIBIILIIDAIDES SOICIAILES EN LOS NIIÑOS DE 5 

AIÑOS DE LA IEIE “ISAGIRAIDO COIRAZÓN DE JESÚS” N°465-

IHUANICAIYO, lleIgó a las siIguienItes conIcluIsio Ines: 
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ISe diagInosItiIcó la siItuaIción reIal en las haIbiIliIdaIdes soIciaIles de los niIños 

de 5 aIños la II.EI.E. SaIgraIdo CoIraIzón de JeIsús N°465- Huan IcaIyo, cuIyos 

reIsul ItaIdos son: los esItuIdianItes del gruIpo ex IpeIriImenItal obItuIvieIron porIcenItaIjes 

alItos (77,78%) lo que inIdiIca que el taIller “IPEIQUIC ILOWN” inIfluIyo 

sigIniIfiIcaItiIvaImenIte.  

I 

En reIlaIción a las haIbiIliIdaIdes soIciaIles báIsiIcas y aIvan IzaIdas el gruIpo 

exIpeIriImenItal obItuIvo ópItiImas haIbiIli IdaIdes soIciaIles báIsiIcas (96,30%) y las 

haIbiIliIdaIdes soIciaIles aIvanIzaIdas (44,45%) lo que inIdiIca que el taIller 

“IPEIQUIC ILOWN” inIfluIyó sigIniIfiIcaItiIvaImenIte en las diImenIsio Ines de las 

haIbiIliIdaIdes soIciaIles.  

I 

Al exIpeIriImenItar la esItraIteIgia del taIller “IPEIQUIC ILOWN” paIra el 

deIsaIrroIllo de las haIbiIliIdaIdes soIciaIles el proIceIdiImienIto esItaIdís Iti Ico seIñaIlo que 

𝑥𝑐 > 2 𝑥0.05 2 (32,36 > 7,378), en conIseIcuenIcia, se reIchaIza la hiIpóIteIsis nuIla 

(𝐻𝑂) y se aIcepIta la hiIpóIteIsis alIterIna (𝐻1), deImos ItranIdo que la inIvesItiIgaIción 

tieIne un ni Ivel sigIniIfiIcaItiIvo de eIfiIcaIcia, esIto se deImuesItra en la prueIba de 

saIliIda del gruIpo ex IpeIriImenItal.  

 

IQueIda deImos ItraIdo al eIvaIluar el taIller “IPeIquiIclown”, que inIfluIye 

sigIniIfiIcaItiIvaImenIte en el deIsaIrroIllo de las haIbiIliIdaIdes soIciaIles de los niIños de 

5 aIños II.EI.E. SaIgraIdo CoIraIzón de JeIsús N°465- HuanIcaIyo, porIque haIllaImos 

diIfeIrenIcias esItaIdís ItiIcaImenIte sigIniIfiIcaItiIvas enItre el punItaIje proImeIdio de la 

prueIba de enItraIda (100% es nunIca y a veIces) frenIte a la prueIba de saIliIda 

(43,75% es de siemIpre). Se obIserIvó el inIteIrés, diInaImisImo y creIaItiIviIdad de los 

niIños al reIaIliIzar el taIller. 
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C IhaIvieIri (2017) en su traIbaIjo de inIvesItiIgaIción tiItuIlaIdo: JUEIGOS 

COIOIPEIRAITIIVOS Y HAIBIILIIDAIDES SOICIAILES EN NIIÑOS DEL III 

CIC ILO DE LA INSITIITUICIÓN EIDUICAITIIVA ALFIREIDO BOINIIFAZ, 

RÍIMAC, 2016, lleIgó a las siIguienItes conIcluIsio Ines: I 

EIxisIte reIlaIción poIsiItiIva(r=0,980) y sigIniIfiIcaItiIva (p=0,000) enItre los 

jueIgos coIo IpeIraItiIvos y las haIbiIliIdaIdes soIciaIles en niIños del III ciIclo de la 

InsItiItuIción EIduIcaItiIva AlIfreIdo BoIniIfaz, RíImac, 2016.  

I 

EIxisIte reIlaIción poIsiItiIva(r=0,797) y sigIniIfiIcaItiIva (p=0,000) enItre la 

coIoIpeIraIción y las haIbiIliIdaIdes soIciaIles en niIños del III ciIclo de la InsItiItuIción 

EIduIcaItiIva AlIfreIdo BoIniIfaz, RíImac, 2016.  

I 

EIxisIte reIlaIción poIsiItiIva(r=0,806) y sigIniIfiIcaItiIva (p=0,000) enItre la 

parItiIciIpaIción y las haIbiIliIdaIdes soIciaIles en niIños del III ciIclo de la InsItiItuIción 

EIduIcaItiIva AlIfreIdo BoIniIfaz, RíImac, 2016.  

I 

EIxisIte reIlaIción poIsiItiIva(r=0,980) y sigIniIfiIcaItiIva (p=0,000) enItre la 

diIverIsión y las haIbiIliIdaIdes soIciaIles en niIños del III ciIclo de la InsItiItuIción 

EIduIcaItiIva AlIfreIdo BoIniIfaz, RíImac, 2016. 

 

IGarIcíIa (2018) en su traIbaIjo de inIvesItiIgaIción tiItuIlaIdo: EL TALILER 

CONIVIIVIEN IDO CON UINA PIZICA DE AZÚICAR, PAIRA 

DEISARIROLILAR HAIBIILIIDAIDES SOICIAILES BÁISIICAS EN LOS 

ES ITUIDIANITES DEL 3° GIRAIDO A DEL NIIVEL P IRIIMAIRIA DE LA II.E. 
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N° 33079 JAIVIER HEIRAUD PÉIREZ DE AIMAIRIILIS, HUÁINUICO, 2016, 

lleIgó a las siIguienItes conIcluIsio Ines: I 

El taIller “IConIviIvienIdo con uIna piz Ica de aIzúIcar” deIsaIrro Illó haIbiIliIdaIdes 

soIciaIles báIsiIcas en los esItuIdianItes del 3° graIdo A de priImaIria de la II.E. 

N°33079 “IJaIvier HeIraud PéIrez” de AImaIriIlis, HuáInuIco; mos Itran Ido camIbio en 

sus acItiItuIdes frenIte al gruIpo con un loIgro esIpeIraIdo del 91%.  

I 

El taIller “IConIviIvienIdo con uIna piz Ica de aIzúIcar” se diIseIñó frenIte a las 

neIceIsiIdaIdes de reIlaIcioInes inIterIperIsoInaIles, deIsaIrroIllanIdo haIbiIli IdaIdes soIciaIles 

báIsiIcas, en los esItuIdianItes del 3° graIdo A de priImaIria de la II.E. N°33079 

“IJaIvier HeIraud PéIrez” de AImaIriIlis HuáInuIco.  

I 

AIpli IcaIdo el taIller “IConIviIvienIdo con uIna piz Ica de aIzúIcar” se eIviIdenIcia 

los aIvanIces sigIniIfiIcaItiIvos de los es ItuIdianItes del gruIpo conItrol alIcanIzanIdo 

coImo reIsul ItaIdo el 61.81% y el gruIpo ex IpeIriImenItal con un loIgro sigIniIfiIcaItiIvo 

de 91%.  

I 

El taIller “IConIviIvienIdo con uIna piz Ica de aIzúIcar” faIvoIreIció al 

deIsaIrroIllo de haIbiIliIdaIdes soIciaIles báIsi Icas en los esItuIdianItes del 3° graIdo A de 

priImaIria de la II.E. N°33079 “IJaIvier HeIraud PéIrez” de AImaIriIlis, HuáInuIco; 

porIque la comIpaIraIción que eIxisIte enItre los gruIpos de muesItra nos daImos 

cuenIta que el gruIpo exIpeIriImenItal tuIvo un reIsul ItaIdo faIvoIraIble de 91%, 

proIducIto de la aIpli IcaIción del taIller.  
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2.2. Marco Conceptual 

 

2.2.1. El juego cooperativo 

El juego coIoIpeIraItiIvo es seImeIjanIte a oItro tiIpo de jueIgos, la 

diIfeIren Icia es que su naItuIraIleIza se caIracIteIriIza en lleIvar a un seIgunIdo 

plaIno la comIpeItiItiIviIdad (el gaInar o perIder), lo que lleIva a los esItuIdianItes 

a uIna com IpeItenIcia saIna.  

 

ISeIgún OrIlick (1996) ci ItaIdo por MeIjíIa (2006): “Ilos jueIgos 

coIoIpeIraItiIvos son aIqueIllos cuIyo moIdeIlo enIcieIrra camIbios de las forImas 

lúIdiIcas con la inItenIción de reIeIduIcar a la soIcieIdad con oItros jueIgos, que 

por su esItrucItuIra faIvoIrez Ican sus obIjeItiIvos, que son de naItuIraIleIza soIcio-

IculItuIral y proIfunIdaImenIte peIdaIgóIgiIca” (p.42)  

I 

En los niIños del niIvel IIniIcial, es imIporItanIte deIbi Ido a que las 

acItiItuIdes de coIlaIboIraIción lleIvan aIsoIciaIdas el deIsaIrroIllo del auItoIconIcepIto, 

de la emIpaItíIa, el aIpreIcio haIcia uIno misImo y haIcia los deImás, de la 

coImuIni IcaIción, las reIlaIcioInes soIciaIles, aIdeImás auImenIta la aIleIgríIa, ya que 

deIsaIpaIreIce el mieIdo al fraIcaIso y a ser reIchaIzaIdo por los deImás.  

 

IGiIralIdo (2005) maIniIfies Ita que: Los jueIgos coIo IpeIraItiIvos son 

aIqueIllos en los que la diIverIsión es más imIporItanIte que el reIsul ItaIdo, no 

sueIlen haIber gaInaIdoIres ni perIdeIdoIres, los que no exIclu Iyen, siIno que 

inIteIgran, los que foImenItan la parItiIciIpaIción de toIdos y en los que la aIyuIda 

y la co IoIpeIraIción de los parIti IciIpanItes es neIceIsaIria paIra suIpeIrar un 

obIjeItiIvo o reIto coImún.( p. 34)  
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IPor lo tanIto, el jueIgo coIoIpeIraItiIvo no se diIfeIrenIcia de los deImás, 

soIlo que su naItuIraIleIza imIpliIca deIjar en un seIgunIdo plaIno la comIpeItenIcia 

enItre paIres, el gaInar o perIder, por lo tanIto, los niIños jueIgan de maIneIra 

saIluIdaIble.  

 

IMeIro (2015), deIfiIne al jueIgo coIoIpeIraItiIvo coImo: AcItiIviIdaIdes 

parItiIci IpaItiIvas que faIciIliItan el enIcuenItro con los oItros y el aIcerIcaImienIto a 

la naItu IraIleIza. Se traIta de juIgar paIra suIpeIrar deIsaIfíIos y obs ItáIcuIlos y no 

paIra su IpeIrar a los oItros. EIllos perImiIten la ex IpanIsión de la soIliIdaIriIdad y 

paItroInes de las reIlaIcioInes inIterIperIsoInaIles que conItri IbuIyen a la 

coIoIpeIraIción y el traIbaIjo gruIpal eIfiIcaz. (p.1)  

 

IDe aIcuerIdo a lo menIcio InaIdo la imIpleImenItaIción de esIte tiIpo de 

traIbaIjos coIoIpeIraItiIvos deIbe parItir del inIteIrés y exIpecItaItiIva del niIño, 

toImanIdo en cuenIta sus saIbeIres preIvios. SoIlo de eIsa maIneIra eIllos poIdrán 

geIneIrar sus reIcurIsos prioIriItaIrios paIra un aIprenIdiIzaIje que seIa 

sigIniIfi IcaItiIvo.  

I 

En el traIbaIjo coIoIpeIraItiIvo imIpliIca el deIsaIrroIllo de haIbiIliIdaIdes en 

los esItu IdianItes paIra parItiIciIpar en eIquiIpo, en eIse senItiIdo, ToIrres (2003) 

maIniIfies Ita que: es imIporItanIte proIpiIciar en los niIños caIpaIci IdaIdes soIciaIles 

de traIbaIjo en eIquiIpo, coImo uIna inIteIracIción coImuIniIcaItiIva aIdeIcuaIda, 

aIdeImás de la inIterIvenIción auItóInoIma paIra inIfluenIciar en el aIprenIdiIzaIje de 
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sus paIres, aIdeImás de ex IpoIner sus oIpiInioInes, y teIner uIna pos ItuIra poIsiItiIva 

paIra su IpeIrar las diIfiIculItaIdes (p. 132).  

 

IMeIdianIte la inIterIvenIción doIcenIte, que siemIpre seIrá neIceIsaIria, se 

proIpiIcian reIcurIsos y conItexItos donIde se pueIda suIpeIrar el eIgoIcenItrisImo 

caIracIteIrísItiIco en los priImeIros aIños y vaIloIrar oItras forImas de perIcepIción 

de la reIaIliIdad. La comIpeItenIcia de poInerIse en siItuaIción del oItro, el ser 

emIpáIti Ico, se reIlaIcioIna con la esItrucItuIraIción co IoIpeIraItiIva, en 

conItraIpoIsiIción del eIgoIcenItrisImo, que se reIlaIcioIna más a conItexItos de 

comIpeItenIcia.  

 

ISanImarItín (2012) menIcio Ina que: Los JueIgos Co IoIpeIraItiIvos son 

proIpues Itas que busIcan dis ImiInuir las maIniIfesItaIcioInes de aIgreIsiIviIdad en 

los jueIgos proImoIvienIdo acItiItuIdes de senIsiIbiIliIzaIción, coIoIpeIraIción, 

coImuIni IcaIción y soIliIdaIriIdad. FaIciIliItan el enIcuenItro con los oItros y el 

aIcerIcaImienIto a la naItuIraIleIza. BusIcan la parItiIciIpaIción de toIdos, 

preIdoImi InanIdo los obIjeItiIvos coIlecItiIvos soIbre las meItas inIdi IviIduaIles. Las 

perIsoInas jueIgan con oItros y no conItra los oItros; jueIgan paIra suIpeIrar 

deIsaIfíIos u obsItáIcuIlos y no paIra suIpeIrar a los oItros. (p. 41) 

 

2.2.2. El juego en el ámbito pedagógico 

Ahora bien, desIde uIna persIpecItiIva eIduIcaItiIva, se han iIdenItiIfiIcaIdo 

dos oIrien ItaIcioInes en el jueIgo: la priImeIra se oIriIgiIna en la esIcueIla acItiIva, 

con au ItoIres coImo DeIcroly y Mon Ichamp (2002), en la que se reItoIman los 
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planIteIaImienItos de FIroIeIbel; esItos auItoIres aIpuesItan por la ex IpeIrienIcia y la 

eIduIcaIción de los senItiIdos, ya que el suIpuesIto báIsiIco del que parIten es 

que maIniIpuIlar es aIprenIder (IMi IcheIlet, 1998). DiIcho aIborIdaIje inIfluIyó 

tamIbién soIbre MaIríIa MonItesIsoIri en lo que resIpecIta a conIsi IdeIrar el jueIgo 

coImo uIna maIneIra de enIseIñar a las niIñas y a los niIños peIqueIños uIna 

maIyor gaIma de haIbiIliIdaIdes.  

 

ILa seIgunIda oIrienItaIción es la proIpuesIta del jueIgo-ItraIbaIjo 

deIsaIrro IllaIda por FIreiInet (1971), en la cual se planIteIa que el jueIgo, coImo 

acItiIviIdad plaIcenIteIra, y el traIbaIjo, coImo taIreIa esItaIbleIciIda paIra lleIgar a un 

fin, pueIden arItiIcuIlarIse denItro de un proIceIso peIdaIgóIgiIco in IdiIsoIluIble paIra 

iIniIciar a la niIña o al niIño al traIbaIjo a traIvés del jueIgo. La iIdeIa es que en 

las niIñas y los niIños no hay neIceIsiIdad naItuIral de jueIgo, lo que hay es 

neIceIsi Idad de traIbaIjo, ya que con el traIbaIjo se esItiImu Ila el deIseIo 

perImaInenIte, proIpio de la inIfanIcia. DesIde esIta conIcep Ición, FIreiInet 

enItien Ide que el traIbaIjo en la es IcueIla no deIbe esItar suIborIdiInaIdo a la 

adIquiIsi Ición de la forImaIción inIteIlecItual, siIno que deIbe con IsiIdeIrarIse coImo 

un eIleImenIto consItiItuItiIvo, proIpio de la acItiIviIdad eIduIcaItiIva y, por tanIto, 

inIteIgraIdo en eIlla, en su vín IcuIlo con el jueIgo.  

I 

Al resIpecIto, SarIlé (2008) sosItieIne: La aIpeIlaIción a lo lúIdiIco 

(“IvaImos a juIgar a…”) capIta ráIpi IdaImenIte el inIteIrés de los niIños y niIñas y, 

si reIal ImenIte la siItuaIción es un jueIgo, el éIxiIto caIsi esItá aIseIguIraIdo. Sin 

emIbarIgo, el “IvaImos a juIgar a…” (p.89) no siemIpre es un jueIgo y coImo 
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seIñaIlaImos, tras la proIpuesIta se esIconIde uIna acItiIviIdad “IluIdiIforIme”, es 

deIcir, un forImaIto de jueIgo peIro que no es jueIgo paIra los ni Iños y niIñas.  

 

ICon la misIma raIpiIdez con que los niIños y niIñas inIgreIsan al 

teIrriIto Irio lúIdiIco saIlen de él, aIpeInas perIciIben que la in IviItaIción de la 

maIesItra no es tal […] A veIces, los maIesItros llaIman jueIgo a proIpuesItas 

que no lo son, deIjanIdo a los niIños y niIñas a miItad de caImi Ino enItre lo que 

esIpeIraIban que paIsaIrá y la taIreIa misIma. CoImo ya seIñaIlaImos, no son 

preIciIsaImenIte los niIños y niIñas a quieInes les cuesIta reIcoInoIcer la 

diIfeIren Icia enItre un jueIgo y oItra coIsa. En térImiInos del niIño, más bien son 

los aIdul Itos los que paIreIcen no comIprenIder que su jueIgo es uIna oIcuIpaIción 

tan imIporItanIte coImo el resIto de las taIreIas a las que los inIviItan los 

maIesItros (p. 122-123).  

 

IDenItro de la persIpecItiIva eIduIcaItiIva se pueIde enIcon Itrar que hay 

quieInes aIsuImen el jueIgo en acIcioInes esIpeIcíIfiIcas y con obIjeItiIvos 

esItaIbleIciIdos con anIteIlaIción. EsIta miIraIda ha siIdo inIfluen IciaIda por la 

persIpecItiIva pIsiIcoIlóIgiIca, coImo ya se vio, y en alIguInos ámIbiItos se 

enIcuen Itra el deIseIo de preIpaIrar a la niIña y el niIño paIra su inIgreIso a la 

esIcueIla: toIdo se haIce en nomIbre del jueIgo, peIro reIalImenIte no lo es. EsIte 

inIteIrés de conItroIlar el jueIgo pueIde proIveInir de uIna neIceIsi Idad de obIteIner 

reIsul ItaIdos tanIgiIbles y mosItrar eIviIdenIcias; coImo lo planIteIa AIbad (2008), 

“Isi se deIja que la niIña o el niIño jueIgue liIbre y plaIcenIteIraImenIte, el aIdulIto 

inImerIso en la soIcieIdad de la eIfiIcaIcia se pueIde senItir culIpaIble” (p.43).  
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ICoImo se ha diIcho anItes, hoy eIxis Iten oItros punItos de vis Ita y se 

pienIsa que lo anIteIrior aIfecIta la eIsenIcia misIma del jueIgo, en tanIto 

transIforIma su liIberItad, graItui Idad y plaIcer. VaIle la peIna aIclaIrar que uIna 

inIterIpreItaIción de lo anIteIrior se haIce eIviIdenIte en alIguInas prácItiIcas de las 

maIesItras, los maIesItros y los aIgenItes eIduIcaItiIvos, cuanIdo deIjan que el 

jueIgo se dé en uIna liIberItad abIsoIluIta, caIsi con cierIta aIpaIrienIcia de 

aIbanIdo Ino, pues se pienIsa que si se haIce alIgún tiIpo de aIcom IpaIñaImienIto se 

desIdiIbu Ijan eIsas caIracIteIrís ItiIcas que consItiItuIyen la conIdiIción misIma del 

jueIgo (IFanIdiIño, 2001, p.23).  

I 

En deIfiIniItiIva, enItre las dos siItuaIcioInes anIteIrioIres (un jueIgo 

aIbanIdo InaIdo y un “IjueIgo” conItroIlaIdo), se proIpoIne el reIco InoIciImienIto del 

jueIgo coImo uIna prácItiIca soIcial que, en sí misIma, es un facItor de 

deIsaIrro Illo. Un jueIgo que meIreIce teIner un luIgar, un tiem Ipo, uInas 

conIdiIcio Ines paIra su desIplieIgue y uInos aIdulItos senIsiIbles, con uIna acItiItud 

de aIcom IpaIñaImienIto, de emIpaItí Ia y de esIcuIcha, en cual IquieIra de los 

enItorInos en los que las niIñas y los niIños haIbiItan y reIciIben aItenIción. EsItos 

eIleImenItos son los que se traItaIrán en el siIguienIte aIparItaIdo. 

 

2.2.3. Teorías del juego 

Teorías de la ficción (Claparede, 1934)  

E. Claparede, psi IcóIloIgo sui Izo, fue dis IcíIpuIlo de GIross. PaIra él, la 

deIfiIniIción de jueIgo vieIne daIda por quien jueIga y por su moIdo de 
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inIteIracIcioInar con el enItorIno. DeIfiIne el jueIgo coImo u Ina acItiItud del 

inIdiIviIduo anIte la reIaIliIdad.  

 

ILa claIve del jueIgo es la ficIción, es deIcir, la forIma en la que las 

perIsoInas reIpreIsenItan la reIaIliIdad y reIacIcioInan anIte eIlla. Las reIacIcioInes 

son disItinItas porIque deIpenIde de caIda perIsoIna (inIfluIye la eIdad, la culItuIra, 

el seIxo, el conItexIto soIcial, etc.). PaIra C IlaIpaIreIde, lo imIporItanIte es la 

ficIción que creIa el jueIgo y la maIneIra en la que el juIgaIdor transIforIma la 

conIducIta reIal en uIna conIducIta lúIdiIca. El jueIgo pueIde ser el reIfuIgio donIde 

se cum Iplen los deIseIos, los anIheIlos de juIgar con lo proIhiIbi Ido. En el jueIgo 

se saItis IfaIcen tenIdenIcias proIfunIdas y deIseIos proIhiIbiIdos que en la viIda reIal 

seIríIan más diIfíIciIles de cum Iplir.  

 

ITeIoIríIa de la inIfanIcia (F. J.J. BuyIten Idijk, 1935)  

ITamIbién llaImaIda teIoIríIa geIneIral del JueIgo. EsIte auItor hiIzo un 

nueIvo y oIriIgiInal inItenIto de creIar uIna teIoIríIa geIneIral del jueIgo. DeIfienIde 

que la inIfanIcia ex IpliIca el jueIgo, ya que el niIño jueIga porIque es joIven. 

PaIra BuyItenIdijk, las dis ItinItas peIcuIliaIriIdaIdes del jueIgo se ex Ipli Ican en los 

camIbios de la conIducIta en la inIfanIcia. PaIra esIte auItor el niIño jueIga 

porIque es niIño, su caIrácIter inIfan Itil no le perImiIte deIsaIrroIllar uIna acItiIviIdad 

seIria y sis IteImáItiIca coImo el traIbaIjo del aIdulIto. La inIfanIcia tieIne rasIgos y 

caIracIteIrísItiIcas dis ItinItas de la aIdul Itez, y el niIño jueIga porIque su caIrácIter 

no le deIja haIcer naIda más que juIgar.  
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ITeIoIríIa freu IdiaIna soIbre el jueIgo (S. FIreud, 1898-1932)  

IPaIra esIte auItor, el jueIgo tamIbién pueIde cumIplir fun Ición de meIdio 

de ex IpreIsión de los senItiImien Itos reIpriImiIdos, las proIyecIcioInes del 

inIcons IcienIte y la reIaIliIzaIción de los deIseIos. MeIdianIte la acItiIviIdad lúIdiIca, 

el niIño maIniIfiesIta sus deIseIos inIsaItisIfeIchos y pueIde in IcluIso reIviIvir 

exIpeIrien Icias deIsaIgraIdaIbles.  

I 

El jueIgo sim IbóIliIco perImi Ite un proIceIso aInáIloIgo de reIaIliIzaIción de 

deIseIos inIsaItisIfeIchos y proIporIcio Ina uIna oIporItuIniIdad de ex IpreIsión de la 

seIxuaIliIdad inIfanItil, seImeIjan te a la que el sueIño brinIda al aIdulIto. AIsí el 

jueIgo es la ex IpreIsión de senItiImien Itos inIconsIcienItes. EsIta teIoIríIa reIcoInoIce 

que el jueIgo cumIple la funIción de exIpreIsión de senItiImien Itos reIpriImiIdos 

por el niIño en el proIceIso eIduIcaIti Ivo, y que el jueIgo del niIño esItá inIfluiIdo 

por el deIseIo de ser aIdulIto y de queIrer ser coImo el aIdulIto (IpoIliIcíIa, 

méIdiIco, paIdre...).  

 

ITeIoIríIa del plaIcer funIcio Inal (K. BuhIler, 1924)  

IPaIra BulIher, el jueIgo es aIqueIlla acItiIviIdad en la que hay plaIcer 

funIcio Inal y es sosIteIniIda por esIte plaIcer, inIdeIpenIdienIteImenIte de las 

moItiIvaIcioInes que pueIdan eIxisItir. El auItor no reIcoInoIce que el jueIgo pueIda 

ser ob IjeIto de sí misImo, puesIto que conIsis Ite en el misImo plaIcer. No 

adImiIte la exIpliIcaIción de la trans ImiIsión del jueIgo traIdiIcioInal si no 

eIxisItieIra en el niIño uIna voIlunItad de aIprenIder.  

I 

EsIta teIoIríIa se consItruIye soIbre el prinIciIpio de la inImaIduIrez 

eIvoIluIti Iva coImo cauIsa y oIriIgen de la acItiIviIdad. DeIfienIde paIra el jueIgo un 
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proIyecIto de fuItuIro más que uIna liIgaIzón con heIchos paIsaIdos. JusItiIfiIca el 

aIprenIdi IzaIje a traIvés del prinIciIpio “asIpiIraIción a uIna forIma perIfecIta”, por 

el que el perIfecIcioInaImienIto es busIcaIdo por el niIño y, de aIhí, su 

moIviImien Ito y jueIgo consItanIte.  

 

ITeIoIríIa pia IgeItiaIna del jueIgo (J. PiaIget, 1932-1966)  

UIna de las vaIriaIbles más imIporItanItes en la ex Ipli IcaIción del jueIgo 

inIfanItil reIsiIde en el deIsaIrroIllo. El jueIgo y la iImiItaIción son parIte 

inIteIgran Ite del deIsaIrroIllo de la inIteIliIgenIcia, y amIbos paIsan por los 

peIrioIdos de aIsiImiIlaIción y de aIdap ItaIción. PiaIget desIcriIbió el deIsaIrroIllo 

inIteIlecItual y lo diIviIdió en uIna seIrie de esItaIdios:  

•I EsItaIdio SenIsoIrio-ImoItor (0-2 aIños), donIde el jueIgo se 

caIracIteIriIza por ser funIcioInal. 

•I EsItaIdio P IreI-oIpeIraIcioInal (2-6 aIños), el jueIgo es sim IbóIliIco.  

•I EsItaIdio OIpeIraIcioInal (6-12 aIños), el jueIgo es reIglaIdo.  

•I EsItaIdio de OIpeIraIcioInes forImaIles (12 o más), su jueIgo se 

caIracIteIriIza tamIbién por ser reIglaIdo.  

 

ISeIgún PiaIget, las esItrucItuIras cogInosIciItiIvas se deIsaIrroIllan al 

reIlaIcio InarIse el niIño con su enItorIno, meIdianIte las ex IpeIrien Icias a las que 

es soImeItiIdo a lo larIgo de su viIda. Los dis ItinItos esItaIdios de jueIgo por los 

que paIsa el niIño con conIseIcuenIcia diIrecIta de diIchas esItrucItuIras 

inIteIlecItuaIles.  
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ITeIoIríIa SoIcioIculItuIral del jueIgo (L.S. ViIgotsky, 1933 y D.B 

ElIkoInin, 1980) DeIfienIde que el jueIgo no deIbe aIpreIciarIse coImo uIna 

acItiIviIdad plaIcenIteIra en sí misIma, ya que eIxis Iten oItras acItiIviIdaIdes 

plaIcen IteIras. Los jueIgos soIlaImenIte son plaIcenIteIros si el niIño alIcanIza el 

reIsul ItaIdo aIpeIteIciIdo. Por conIsiIguienIte, el jueIgo pueIde ser plaIcenIteIro, peIro 

no siem Ipre. El jueIgo es más uIna neIceIsiIdad que esItá preIsen Ite duIranIte la 

acItiIviIdad lúIdiIca. Es el penIsaImien Ito el moItor caIpaz de mo Iver al jueIgo, y 

el jueIgo es el que perImiIte la maIduIraIción.  

I 

Un conIcepIto que se deIbe teIner claIro paIra en ItenIder lo que 

ViIgotsky pienIsa soIbre el jueIgo es el conIcepIto de zoIna de deIsaIrroIllo 

próIxiImo. EsIta zoIna es la dis ItanIcia que hay enItre el niIvel reIal de 

deIsaIrro Illo, deIterImiInaIdo por la caIpaIciIdad de reIsol Iver un proIbleIma sin 

ninIguIna aIyuIda, y el niIvel de deIsaIrroIllo poItenIcial, deIterImiInaIdo por la 

caIpaIci Idad de reIsol Iver un proIbleIma con aIyuIda. ViIgotsky con IsiIdeIra que el 

jueIgo consItiItuIye el moItor del deIsaIrroIllo en la meIdiIda en que creIa la zoIna 

de deIsaIrroIllo próIxiImo.  

 

IPaIra esIte auItor, el jueIgo naIce de la neIceIsiIdad, del deIseIo de saIber, 

de coIno Icer y de doImiInar los obIjeItos y eIso es lo que imIpul Isa al niIño al 

jueIgo de la reIpreIsenItaIción. A meIdiIda que el niIño va creIcien Ido, el jueIgo 

va eIvo IluIcioInanIdo. Por oItra parIte, ElIkoInin, deIfienIde que es neIceIsaIrio 

esItuIdiar el jueIgo en la hisItoIria paIra ex IpliIcar el acItual paIpel del jueIgo en 

el deIsaIrroIllo pIsiIcoIlóIgiIco del ni Iño. Los niIños en sus jueIgos muesItran 

comIporItaImienItos que tieInen su reIfeIrenIcia en la soIcieIdad en la que viIven. 
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2.2.4. El juego en niños de 5 años 

El psi IcóIloIgo PiaIget (1975) meIdianIte sus esItu Idios soIbre el 

deIsaIrro Illo cogIniItiIvo esItaIbleIció diIfeIrenItes esItaIdios meIdianIte ranIgos de 

eIdad. ParItienIdo de la muesItra, es Ita coIrresIponIde ser uIbiIcaIda en la eItaIpa 

pre oIpeIraIcioInal uIbiIcaIda enItre 2 a 7 aIños en la cual preIdoImi Ina un térImiIno 

“IjueIgo sim IbóIliIco”, en el cual se reIfleIja el uIso del penIsaImienIto 

eIgoIcén ItriIco geIneIranIdo conIflicItos e inIteIrés, en esItas acIcioInes es donIde se 

reIfleIja anIgusItias, mieIdos, foIbias, aIgreIsio Ines. VínIcu Ilos aIfecItiIvos, 

esItraIteIgias soIciaIles, reIsiIlienIcia y oItros asIpecItos que se inIvo IluIcran con el 

teIma de esItuIdio de la teIsis.  

I 

En esIte esItaIdio se caIracIteIriIza, prinIciIpalImenIte por el surIgiImienIto 

de la reIpreIsenItaIción. DenItro del marIco del jueIgo sim IbóIliIco van 

aIpaIreIcienIdo oItros caIracIteIres coImo el uIso del diIbuIjo co Imo meIdio de 

exIpreIsión enItre la iImaIgen menItal. 

 

ILos niIños van deIsaIrroIllan Ido pauIlaItiInaImenIte maIyo Ires haIbiIliIdaIdes 

linIgüís ItiIcas y son caIpaIces de eInuImeIrar y claIsiIfiIcar. PaIra PiaIget el jueIgo 

simIbó IliIco, tamIbién llaImaIdo jueIgo de ficIción es funIdaImenItal paIra 

proIduIcir un eIquiIliIbrio eImoIcioInal. Con resIpecIto a la inIserIción del niIño en 

asIpecItos soIciaIles a los cuaItro aIños el niIño va a la esIcueIla y en esItos 

cenItros eIduIcaItiIvos emIpieIza a esItaIbleIcer uIna reIlaIción soIcial con los 

comIpaIñeIros y eIduIcaIdoIres.  

I 
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EmIpieIzan a teIner cierIta imIporItanIcia los jueIgos co IoIpeIraItiIvos, el 

niIño caIda vez parItiIciIpa en jueIgos más comIpleIjos, parItiIciIpan Ido con oItros 

comIpaIñeIros prinIciIpalImenIte deIbi Ido a que la insItiItuIción esIco Ilar “oIbli Iga” a 

toImar parIte en esItos jueIgos soIcio- moItoIres. DesIde un punIto de visIta 

maIniIpu IlaItiIvo, soIbreIsaIlen “IJueIgos de Com IpaIraIción”. TamIbién se 

inItroIdu Icen “IjueIgos de roIles soIciaIles” (IjuIgar a ser poIliIcíIa, méIdiIco, etc.), 

aIsí coImo los “IjueIgos de inIterIcam Ibio de roIles” (IJuIgar a paIdres, maIdres, 

etc.). HaIcia los seis aIños el ni Iño se aIpaIsio Ina por los deInoImiInaIdos 

“IJueIgos de IImiItaIción EIxacIta”, prioIriItaIriaImenIte por lo que conIcierIne a la 

reIproIducIción toItal de los gesItos de faImiIliaIres aIdulItos.  

I 

A parItir de los 4 aIños aIpaIreIce “el jueIgo de reIglas”, aIquí el niIño 

iIniIcia la acItiIviIdad soIcial ya que el niIño eImerIge al munIdo reIal, esIte jueIgo 

tieIne que ver con comIpeItenIcias enItre inIdiIviIduos y de aIcuerIdo a las 

reIlaIcio Ines soIciaIles de su enItorIno. 

 

2.2.5. Habilidades sociales 

Según, HuiIdoIbro, GuItiéIrrez y ConIdeImaIrín (2000, p.45), deIfiInen 

las haIbi IliIdaIdes soIciaIles coImo: en conIjunIto las haIbiIliIdaIdes soIciaIles lleIgan 

a forImar conIducItas y com IporItaImien Itos que perImiIten reIlaIcio InarIse con el 

meIdio soIcial y esItaIbleIcer uIna inIteIracIción aIdeIcuaIda.  

I 

En lo enItenIdiIdo se pueIde aIfirImar que paIra parItiIci Ipar en nuesItra 

soIcieIdad aIdeIcuaIdaImenIte con perItiInenIcia y comIpeItenIteImenIte se neIceIsiIta 

deIsaIrro Illar nuesItras haIbiIliIdaIdes soIciaIles. Ya que el con IjunIto de las 

haIbiIliIdaIdes soIciaIles es esItaIbleIcer un vínIcuIlo, traIto y parItiIciIpaIción 
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aIdeIcuaIda con caIda perIsoIna, aIsí coImo tamIbién con los suIceIsos del díIa a 

díIa. Ya que ConIvieIne teIner en cuenIta que las haIbiIliIdaIdes soIciaIles son 

aIprenIdi Idas y reIcíIproIcas porIque, aIsí coImo nuesItra perIso Ina aIprenIde de 

oItros, los deImás tamIbién aIprenIden de noIsoItros, consItanIteImenIte esItaImos 

comIparItienIdo aIprenIdiIzaIjes inIcons IcienIte o consIcienIteImenIte, por eIllo 

diIríIaImos que “Es neIceIsaIrio saIber que soImos parIte de esIte conItex Ito soIcial 

y jus ItaImenIte por esIta naItuIraIleIza yo aIprenIdo de ti, aIsí coImo tú aIprenIdes 

mi”.  

 

ICoImo aIfirImaIríIan HuiIdoIbro, GuItiéIrrez y ConIdeInaIrán (2000, p.45) 

“I…Es Ito sigIniIfiIca que el esItuIdianIte aIprenIde conIducItas aIdeIcuaIdas por 

iImiItaIción, moIdeIlo, obIserIvaIción y reIfuerIzos poIsiItiIvos, e im Ipli Ica paIra el 

eIduIcaIdor ser eIjemIplo en cuanIto a acItiItuIdes coImo meIdiaIdor”.  

 

ICaIbaIllo (1993, p.98) con IsiIdeIra a las haIbiIliIdaIdes soIciaIles coImo. 

“un con IjunIto de conIducItas eImi ItiIdas por un inIdiIviIduo en un conItex Ito 

inIterIperIsoInal que ex IpreIsa los senItiImienItos, acItiItuIdes, deIseIos, oIpiInioInes o 

deIreIchos de eIse inIdiIviIduo de un moIdo aIdeIcuaIdo a la siItuaIción, 

resIpeItanIdo eIsas conIducItas en los deImás, y que geIneIralImenIte reIsuelIve los 

proIbleImas inImeIdiaItos de la siItuaIción mienItras miIniImiIza la proIbaIbiIliIdad 

de fuItu Iros proIbleImas”.  

 

ILas haIbiIliIdaIdes soIciaIles miIniImiIzan los proIbleImas o diIfiIculItaIdes 

paIra reIlaIcioInarInos, aIsí coImo menIcioIna caIbaIllo en el anIteIrior páIrraIfo. Por 
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eIjemIplo, si en el auIla la maIesItra preIgunIta a los niIños so Ibre los vaIloIres 

moIraIles que coInoIcen, de pronIto un niIño le piIde la paIlaIbra y diIce: 

proIfeIso Ira pueIdo saIlir al parIque que esItá aIquí cerIca paIra juIgar con mi 

peIloIta.  

I 

O tamIbién cuanIdo el proIfeIsor preIgunIte: ¿Iquién fue el que 

desIcuIbrió aIméIriIca?, y que al ins ItanIte un esItuIdianIte se paIre en el auIla de 

claIses y se ponIga a baiIlar uIna danIza moIderIna o se ponIga a griItar sin 

senItiIdo alIguIno.  

 

ILos eIjemIplos que menIcio InaImos no sueIlen suIceIder coImúnImenIte 

ya que toIdos esItaImos inImerIsos a las acIcioInes, com IporItaImienItos, 

conIducItas de los deImás y teIneImos la neIceIsiIdad de comIparItir las 

exIpeIrien Icias con los deImás, paIra comIprenIder y aIprenIder de lo que nos 

roIdeIa conItex ItualImenIte.  

I 

AIsiImisImo, AlIberIti y Em Imons (1978, p.2), sosItieInen que las 

haIbiIliIdaIdes soIciaIles “Ison las conIducItas que perImiIten a uIna perIsoIna 

acItuar seIgún sus inIteIreIses más im IporItanItes por neIceIsiIdad, deIfenIderIse sin 

anIsieIdad iInaIproIpiaIda, exIpreIsar cóImoIdaImenIte senItiImienItos hoInesItos o 

eIjerIcer los deIreIchos perIsoInaIles sin neIgar los deIreIchos de los deImás”.  

I 

EnItenIdienIdo aIsí que el ser huImaIno por naItuIraIleIza es un ser soIcial 

y neIceIsiIta coImuIniIcar lo que sienIte y quieIre paIra aIdapItarIse a su enItorIno. 

AIdeImás, BIlanIco ciItaIdo por CaIbaIllo (1993), deIfiIne las haIbiIliIdaIdes 

soIciaIles coImo “un conIjunIto de conIducItas inIterIperIsoInaIles que perImiIten 
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coImuIni IcarIse con los deImás de forIma eIfiIcienIte en baIse a sus inIteIreIses y 

baIjo el prinIciIpio de resIpeIto muItuo”. (p.105)  

I 

AIsiImisImo, MonIjas (1996), deIfiIne las haIbiIliIdaIdes soIciaIles coImo: 

Las con IducItas o desItreIzas soIciaIles esIpeIcíIfiIcas reIqueIriIdas paIra eIjeIcuItar 

comIpeItenIteImenIte las taIreIas de ínIdoIle inIterIperIsoInal (Ipor eIjemIplo, haIcer 

aImiIgos o neIgarIse a uIna peItiIción). “El térImiIno de haIbiIliIdaIdes soIciaIles se 

uItiIliIza paIra inIdiIcar que nos reIfeIri Imos a un conIjunIto de com IporItaImienItos 

adIquiIri Idos y aIprenIdiIdos y no a un 10 rasIgo de la perIsoInaIliIdad. 

EnItenIdeImos que las haIbiIliIdaIdes soIciaIles son un conIjunIto de 

comIporItaImienItos inIterIperIsoInaIles comIpleIjos, que se poInen en jueIgo en la 

inIteIracIción con las oItras perIsoInas” (p.28).  

 

ILos niIños a parItir de la conIviIvenIcia en el jarIdín coImo, por 

eIjemIplo: En el reIcreIo: Los niIños planIteIan conIverIsaIcioInes paIra aIcorIdar en 

los jueIgos que coInoIcen por el enItorIno soIcial más cerIcaIno, puIdienIdo ser 

perIsoInaIjes de su faImiIlia o tamIbién por el enItorIno soIcial seIgunIdaIrio coImo 

veIciInos, al reIaIliIzar y conIverIsar soIbre esItos jueIgos o forImas de diIverItirIse, 

los niIños inIconsIcienIteImenIte y por neIceIsiIdad se aIdapItan a su nueIvo 

enItorIno, el jarIdín en donIde caIda vez más se senItiIrán aIcoIgi Idos forImanIdo 

gruIpos y diIfeIrenIciánIdoIse de los deImás, por eIllo se con IsiIdeIra que las 

haIbiIliIdaIdes soIciaIles son comIpleIjas.  

 

IPor su parIte, FerInánIdez y CaIrroIbles ciItaIdos por RiIzo (1983), 

deIfiInen las haIbiIliIdaIdes soIciaIles “IcoImo la caIpaIciIdad que un inIdiIviIduo 
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poIseIe de perIciIbir, enItenIder, desIci Ifrar y resIponIder a esItíImu Ilos soIciaIles en 

geIneIral, esIpeIcialImenIte aIqueIllos que proIvieInen del comIporItaImienIto de los 

deImás”. (p.85)  

I 

Es por eIllo que, las haIbiIliIdaIdes soIciaIles, se reIfieIre a nuesItra 

haIbiIliIdad paIra traItar y conIgeIniar con las deImás perIsoInas. Los niIños son 

un claIro eIjemIplo de eIllo soIbre toIdo cuanIdo iIniIcian nueIvas reIlaIcioInes 

soIciaIles en el jarIdín, reIfleIjanIdo aIsí sus haIbiIliIdaIdes soIciaIles en deIsaIrroIllo.  

 

ISeIgún, Kelly ciItaIdo por VaIlles y VaIlles (1996), seIñaIla que las 

haIbiIliIdaIdes soIciaIles son: CaIpaIci IdaIdes funIcioInaIles dis IcreItas y el niIvel de 

imIporItanIcia o graIdo de funIcioInaIliIdad paIra el suIjeIto deIpenIde de la 

freIcuen Icia con que eIsa perIsoIna se enIcuenItre en siItuaIcioInes en las que es 

neIceIsaIria diIcha haIbiIliIdad, aIsí coImo de la imIporItanIcia del obIjeItiIvo a 

alIcanIzar. (p.13).  

 

IHaIbiIliIdaIdes soIciaIles en los niIños es un camIpo fun IdaImenItal del 

que deIbeImos preIoIcuIparInos coImo maIesItrosI(as) a la ho Ira de eIduIcar. 

DeIbeImos enIseIñarIles a deIfenIder sus deIreIchos sienIdo aIserItiIvos, a 

soIluIcio Inar sus conIflicItos por si soIlos, a faIvoIreIcer la em IpaItíIa haIcia los 

deImás niIños y niIñas, a saIber, esIcuIchar y resIpeItar la posItuIra de los deImás. 

 

ILa auIsenIcia de haIbiIliIdaIdes soIciaIles y sus conIseIcuen Icias 

ILas haIbiIliIdaIdes soIciaIles son un facItor deIterImiInanIte de viIda de las 

perIsoInas. La falIta de des ItreIzas soIciaIles reIperIcuIte de diIfeIrenItes maIneIras 
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en la perIsoIna, alIguInas veIces preIsenIta un renIdiImienIto aIcaIdéImiIco inIfeIrior 

a las perIsoInas con haIbiIliIdaIdes soIciaIles, a un larIgo plaIzo, las 

conIseIcuen Icias pueIden ser pIsiIcoIlóIgiIcaImenIte graIves inIhiIbiIción soIcial, 

ais IlaImien Ito, anIsieIdad, inIseIguIriIdad, baIja auItoIesItiIma. (IVaIllés y VaIllés, 

1996). EIxisIte reIlaIción enItre conIducIta soIcial y saIlud menItal, ya que los 

niIños han teIniIdo un poIbre deIsaIrroIllo en haIbiIliIdaIdes soIciaIles y diIverIsos 

dis IturIbios pIsiIcoIpaItoIlóIgiIcos en la aIdulItez enItre eIllos desItaIcan la anIsieIdad 

soIcial, tiImiIdez, deIpreIsión, proIbleImas de aIgreIsiIviIdad, conIducIta deIlicItiIva, 

neuIroIsis his ItéIriIca, droIgaIdicIción y alIcoIhoIlisImo. 

 

IPaIra CuIrran, FaIrrell y G IrunIberg (1993) la anIsieIdad soIcial es “el 

mieIdo o teImor que surIge en más siItuaIcioInes de inIteIracIción, es uIno de los 

facItoIres más imIporItanItes en los déIfiIcits soIciaIles” (p.11). Los priImeIros 

mieIdos surIgen duIranIte el priImer aIño de viIda, ya que tieInen a lo 

desIcoIno IciIdo geIneIralImenIte a los aIdulItos. 

I 

AIsiImisImo paIra RafIfo y ZaIpaIta (2000) la tiImiIdez tamIbién es un 

dis IturIbio paItoIlóIgiIco que se proIduIce por déIfiIcits de haIbiIliIdaIdes soIciaIles: 

 

ILa tiImiIdez es uIna ex IpeIrienIcia, se caIracIteIriIza por nerIvioIsis Imo en 

los en IcuenItros inIterIperIsoInaIles, el tíImiIdo es el moIdeIlo de la perIsoIna 

vulIneIraIble en cuanIto a la neIceIsiIdad eIxaIgeIraIda de aIproIbaIción, aIcepItaIción, 

eIllos eIviItan enIcuenItros soIciaIles, parItiIciIpan poIco, son juzIgaIdos coImo 

meInos aImisItoIsos, tieInen baIja auItoIesItiIma, soIleIdad cróIni Ica, proIbleImas 

seIxuaIles, toIdo esIto conIlleIva en alIguInos caIsos a conIseIcuen Icias soIciaIles 
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coImo alIcoIhoIlisImo y droIgaIdicIción, de esIta maIneIra aImiIno Iran la anIgusItia 

soIcial o el dis IconIforImiIdad inIterIperIsoInal. (p.81). 

 

ICauIsas del déIfiIcit de haIbiIliIdaIdes soIciaIles en los aIlumInos 

IVaIllés y VaIllés (1996) se hiIcieIron la preIgunIta ¿a qué se deIbe que 

un aIlum Ino acItúIe de maIneIra soIcial ImenIte iInaIdeIcuaIda? PaIra resIponIderIla, 

menIcio Inan uIna seIrie de facItoIres: 

• IDéIfiIcits en haIbiIliIdaIdes, las resIpuesItas haIbiIliIdoIsas neIceIsaIrias no 

esItán preIsenItes en el reIperItoIrio de resIpuesItas de un aIlum Ino. 

TamIbién pueIde ser que el aIlum Ino tenIga resIpuesItas iInaIproIpiaIdas. 

• AnIsieIdad conIdiIcioInaIda, pueIde ser que el aIlum Ino sienIta uIna 

anIsieIdad conIdiIcioInaIda que le imIpiIde resIponIder de uIna maIneIra 

soIcial aIdeIcuaIda. EsIta anIsieIdad se ha poIdiIdo conIdiIcio Inar meIdianIte 

exIpeIrienIcias adIverIsas o por aIprenIdiIzaIje subsItiItuIto. 

• EIvaIluaIción cogIniItiIva deIfiIcienIte, el aIlum Ino conIsi IdeIra de forIma 

inIcoIrrecIta su acItuaIción soIcial auIto eIvaIluánIdoIse neIgaItiIvaImenIte 

con aIcomIpaIñaImienIto de penIsaImienItos auIto- deIrroItisItas. 

• IFalIta de moItiIvaIción paIra acItuar aIproIpiaIdaImenIte en uIna siItuaIción 

deIterImiInaIda, puIdienIdo darIse uIna caIrenIcia de vaIloIres por parIte de 

las inIteIracIcioInes perIsoInaIles. 

• El aIlum Ino no saIbe dis IcriImiInar aIdeIcuaIdaImenIte las siItuaIcioInes, en 

las que uIna resIpuesIta deIterImiInaIda es proIbaIbleImenIte eIfecItiIva. 

• El aIlum Ino no esItá seIguIro de sus deIreIchos, o no creIe que tenIga el 

deIreIcho de resIponIder aIproIpiaIdaImenIte. 
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• ObsItáIcuIlos amIbienItaIles resItricItiIvos, que imIpiIden al inIdiIviIduo 

exIpreIsarIse aIproIpiaIdaImenIte o que inIcluIso casItiIgan la 

maIniIfesItaIción de eIsa conIducIta soIcialImenIte aIdeIcuaIda. (p.93).  

ISi se suIpeIra esItos facItoIres, con seIguIriIdad esItaIreImos enIcaImiInanIdo 

a que los esItuIdianItes pueIdan deIsaIrroIllar pleInaImenIte sus 

haIbiIliIdaIdes soIciaIles. 

 

IHaIbiIliIdadI 

Es la desItreIza paIra eIjeIcuItar uIna coIsa o caIpaIciIdad y dis IpoIsiIción 

paIra neIgoIciar y conIseIguir los obIjeItiIvos a traIvés de uInos heIchos en 

reIlaIción con las perIsoInas, bien a tíItuIlo inIdiIviIdual o bien en gruIpo 

(INaIvaIrro, 2003, p.21). 

I 

El conIcepIto de haIbiIliIdad proIvieIne del térImiIno laIti Ino haIbilĭ Itas y 

haIce reIfeIrenIcia a la caIpaIciIdad y dis IpoIsiIción paIra alIgo. SeIgún deItaIlla el 

dicIcio InaIrio de la ReIal AIcaIdeImia. 

I 

EsIpaIñoIla (1991) la haIbi IliIdad es caIda uIna de las coIsas que uIna 

perIsoIna eIjeIcuIta con graIcia y des ItreIza y el enIreIdo dis Ipues Ito con inIgeInio, 

diIsiImu Ilo y maIña (p.367). 

 

ILa haIbiIliIdad pueIde ser uIna apItiItud inInaIta o deIsaIrroIllaIda. La 

prácItiIca, el enItreInaImienIto y la ex IpeIrienIcia perImiIten que un suIjeIto loIgre 

meIjoIrar sus haIbiIliIdaIdes (INaIvaIrro, 2003, p.21). 
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IVaIllés (1998) conIsiIdeIra coImo uIna haIbiIliIdad a “Ila caIpaIciIdad y 

dis IpoIsiIción paIra neIgoIciar y conIseIguir los obIjeItiIvos a traIvés de la reIlaIción 

con las perIsoInas: “IFue muy háIbil paIra neIgoIciar y conIsiIguió un auImenIto” 

(p.31). 

IPor úlItiImo, caIbe desItaIcar que las haIbiIliIdaIdes diIrecItiIvas son 

aIqueIllas neIceIsaIrias paIra maIneIjar la proIpia viIda aIsí coImo las reIlaIcioInes 

con oItros. EsItas haIbiIliIdaIdes imIpliIcan un buen maIneIjo de las reIlaIcioInes 

soIciaIles y de la coImuIniIcaIción. 

 

IHaIbiIliIdaIdes paIra la viIda 

C IhoIque (2007) eIlaIboIró el conIcepIto de haIbiIliIdaIdes paIra la viIda 

enImarIcaIdo al camIpo eIduIcaItiIvo coImo: “ILas haIbiIliIdaIdes paIra la viIda son 

las caIpaIciIdaIdes y desItreIzas en el ámIbiIto soIcioIaIfecItiIvo de las perIsoInas, 

enItre eIllas haIbiIliIdaIdes soIciaIles, cogIniItiIvas y de maIneIjo de eImoIcioInes, 

que les perImiIten enIfrenItar con éIxiIto las eIxiIgenIcias, deImanIdas y deIsaIfíIos 

de la viIda diaIria, acItuanIdo comIpeItenIteImenIte y con ItriIbuIyenIdo al 

deIsaIrro Illo huImaIno”. (p. 21). 

I 

AIsiImisImo, C IhoIque (2007) aIfirIma que: “IteIner haIbiIliIdaIdes soIciaIles 

sigIniIfi Ica saIber comIporItarIse en el enItorIno en que viIviImos y deIfiInir la 

forIma en que nos comIporItaImos y lo que deIciImos cuanIdo es ItaImos con los 

deImás. Hay bueInas maIneIras y maIlas maIneIras de haIblarIle a la genIte y de 

comIporItarInos con las perIsoInas”. (p.22).  

I 

Es deIcir, al aIprenIder las haIbiIliIdaIdes soIciaIles aIprenIdeImos las 

bueInas maIneIras de haIcerIlo. En el asIpecIto aIcaIdéImiIco, faImiIliar y 
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coImuIni ItaIrio es funIdaImenItal deInoItar bueInas reIlaIcioInes inIterIperIsoInaIles 

que beIneIfiIciaIran a uIna bueIna saIlud menItal y fíIsiIca. 

 

ILas haIbiIliIdaIdes soIciaIles se deIsaIrroIllan y poItenIcian a traIvés del 

proIceIso de maIduIraIción y a traIvés de la ex IpeIrienIcia viIvenIcial de proIceIso 

de aIpren IdiIzaIje paIra el deIsaIrroIllo de haIbiIliIdaIdes soIciaIles, el inIdiIviIduo 

cuenIta con meIcaInis Imos de aIprenIdiIzaIje coImo: 

• ILa ex IpeIrienIcia diIrecIta. 

• ILa obIserIvaIción. 

• ILa inItui Ición. 

• I El feIedIback. 

I 

A conItiInuaIción se menIcio InaIrá la teIoIríIa del aIprenIdi IzaIje soIcial, la 

cual con IsiIdeIro imIporItanIte paIra comIpleImenItar de forIma aIdeIcuaIda los 

reIqueIri ImienItos teIóIriIcos del preIsenIte esItuIdio. 

 

 

2.2.6. Teorías del aprendizaje social 

Existen vaIrias inIvesItiIgaIcio Ines heIchas por diIverIsos eIduIcaIdoIres, 

cienItíIfi Icos y pIsiIcóIloIgos, quieInes a lo larIgo de los aIños han esItaIbleIciIdo y 

teIoIriIzaIdo a las diIfeIrenItes maIneIras de aIprenIder. UIno de eIllos es el 

aIprenIdi IzaIje soIcial, el cual tieIne dos asIpecItos de esItuIdio imIporItanItes. 

I 

El priImeIro es la iImiItaIción de moIdeIlos, el cual se reIfieIre a que las 

perIsoInas huImaInas aIprenIdeImos a haIblar, a juIgar, a canItar, a haIblar, a uIsar 

cierItas heIrraImienItas y a comIporItarInos de maIneIra aIproIpiaIda en vaIrias 

siItuaIcio Ines soIciaIles , en su maIyor tiem Ipo iImiItanIdo a oItros. En alIguInas 
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oIcaIsio Ines aIprenIdeImos deIpenIdienIdo de las siItuaIcio Ines en las cuaIles nos 

enIconItraImos, por eIjemIplo uIna fies Ita, en uIna miIsa, en un con IcierIto etc. Al 

paIreIcer aIprenIdeImos sin muIcho esIfuerIzo, aIprenIdeImos a acItuar con un 

moIdeIlo deIterImiInaIdo denItro de un conItex Ito soIcial. Los eIjemIplos de 

aIprenIdi IzaIje soIcial paIreIce reIqueIrir de uIna teIoIriIzaIción resIpecIto a tiIpos de 

aIprenIdi IzaIje que son diIfeIrenItes del conIdiIcioInaImienIto oIpeIranIte – 

aIprenIdi IzaIje cuIbierIta que oIcuIrre anItes de que los aIpénIdi Ices coImienIcen 

siIquieIra a dar resIpuesIta conIducItuaIles aIbierIta y muIcho meInos que les seIan 

reIforIzaIdas eIsas resIpuesItas. 

I 

El seIgunIdo asIpecIto esItuIdiaIdo y deIsaIrroIllaIdo por la teIoIríIa del 

aIprenIdi IzaIje soIcial, es el aIprenIdiIzaIje viIcaIrio, el cual reIfieIre que no soIlo se 

pueIde aIprenIder iImiItanIdo lo que haIcen oItras perIsoInas, siIno tamIbién 

obIserIvan Ido cóImo son aIfecItaIdas por aIconIteIciImienItos en sus viIdas. Es 

aIquí don Ide se aIbarIca el uIso de las reIlaIcioInes inIterIperIsoInaIles y las 

eImoIcio Ines que las aIcom IpaIñan. PaIra aIcoImoIdar esItos feInóImeInos de 

aIprenIdi IzaIje por obIserIvaIción taIles coImo la iImiItaIción de moIdeIlos y el 

aIprenIdi IzaIje viIcaIrio, los teIóIriIcos del aIprenIdiIzaIje soIcial han amIpliaIdo el 

conIducItisImo del aIprenIdiIzaIje soIcial, han amIpliaIdo el con IducItisImo paIra 

inIcluir la cogIniIción y la eImoIción aIdeImás de la conIducIta.I 

Es imIporItanIte menIcioInar que cierItos coInoIciImienItos, acIcioInes y 

haIbiIliIdaIdes pueIden ser adIquiIriIdas de maIneIra más sim Iple a traIvés de la 

obIserIvaIción de moIdeIlos e inIclu Iye la inIforImaIción aIcerIca de los vinIcuIlo 

esItiImu Ilo – resIpuesIta – reIforIzaImien Ito. TamIbién se aIprenIden no soIlo soIbre 

las res IpuesItas poItenIciaIles, siIno tamIbién aIcerIca de las siItuaIcioInes en las 
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cuaIles eIsas resIpuesItas pueIden serIvir de inIdiIcios de eIllas y de las 

conIseIcuenIcias que es proIbaIble que traiIgan conIsiIgo. EsIte aIprenIdiIzaIje es 

meIdiIdo a traIvés de proIceIsos cogInosIciItiIvos taIles coImo la aItenIción, la 

coIdiIfiIcaIción de la inIforImaIción que enItra y la reItenIción en la meImoIria a 

larIgo plaIzo. 

I 

Es neIceIsaIrio menIcioInar al homIbre coImo ser soIcial, quien esItá en 

consItanIte acItiIviIdad frenIte a un conItex Ito soIcial deIterImi InaIdo, lo cual 

geIneIra creIciImienIto y aIvanIce fren Ite a su ámIbiIto. El homIbre es consIcienIte 

de que su deIsemIpeIño soIcial frenIte a un conItex Ito es alItaImenIte 

deIterImi InanIte. Es por eIllo, que el misImo homIbre se ha preIoIcuIpaIdo en 

inIvesIti Igar su proIpio comIporItaImien Ito. 

I 

EIxisIten peIqueIños reIcoIrri Idos frenIte al esItuIdio soIcial de la priImeIra 

inIfanIcia, lo que haIce inIcluir la imIporItanIcia del deIsaIrroIllo de haIbiIliIdaIdes 

soIciaIles: tamIbién enItenIdiIdas por muIchos auItoIres coImo caIpaIciIdaIdes que 

nos perImiIten maIneIjar y viIvir de maIneIra eIfiIcaz y proIducItiIva a lo larIgo de 

nuesItra viIda, geIneIranIdo reIlaIcio Ines con las perIsoInas de nuesItro proIpio 

enItorIno y conItex Ito soIcial. EIxisIten coIrrienItes y conIcep ItuaIliIzaIcioInes 

diIfeIren Ites soIbre las haIbiIliIdaIdes soIciaIles, lo resIcaItaIble de toIdas eIllas, es 

que to Idas conIcuerIdan que toIdas esItas pueIden ser aIprenIdiIdas, 

deIsaIrro IllaIdas, comIparItiIdas frenIte a un conItex Ito. 

I 

En la eItaIpa inIfanItil, las haIbiIliIdaIdes soIciaIles, son enItenIdiIdas y 

exIpreIsaIdas coImo conIducItas que faIvoIreIcen la reIsoIluIción de conIflicItos 

denItro de un conItex Ito deIterImiInaIdo, esIta reIsoIluIción deIbe ser paIcíIfiIca y 

ópItiIma, uItiIliIzanIdo los reIcurIsos de saIber esIcuIchar, ex IpreIsar meIdianIte 
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paIlaIbras y acIcioInes las diIfeIrenItes poIsiIcioInes, res IpeItar las oIpiInioInes de 

los deImás, resIpeItar los senItiImien Itos, saIber peIdir perIdón, saIber esIcuIchar y 

soIbreIto Ido saIber acItuar. 

 

IPor oItro laIdo, eIxis Iten con IducItas no tan faIvoIraIbles al uIso de las 

haIbiIliIdaIdes soIciaIles coImo los inIsulItos, aImeInaIzas, geIneIraIliIzaIcioInes y 

apItiItuIdes de reIchaIzo. 

 

IToIdo niIño es eIsenIcialImenIte un ser aIsoIciaIble. CaIda uIno de eIllos 

poIseIe cierItas caIracIteIrísItiIcas, que son inInaItas y reIpreIsenItaIti Ivas de la eItaIpa 

inIfanItil, el priImer asIpecIto es el térImiIno deInoImiInaIdo “eIgoIcen ItrisImo”, uIna 

caIracIteIrísItiIca naItuIral, la cual im IpiIde comIprenIder al gruIpo de paIres coImo 

uIniIdad suIpeIrior a la suIya, lo cual diIfiIculIta uIna verIdaIdeIra inIteIgraIción 

gruIpal. 

 

ISu reIlaIción con los deImás es de maIneIra inIdiIviIdual. A peIsar de 

toIdo, en esIte peIrioIdo, se da un coImienIzo de resIpeIto de las norImas y 

reIglas de funIcioInaImienIto del gruIpo, aunIque en geIneIral no se soImeIten a 

eIllas es ItricItaImenIte. AIpaIreIce tamIbién uIna meIjoIra en las conIducItas de 

auItóIno Imas. 

 

ICoImo se desIprenIde de los esItuIdios de PiaIget (1959). A parItir de 

los 5 aIños coImienIza la eItaIpa de soIciaIliIzaIción pleIna del suIjeIto. A lo larIgo 

de eIlla, comIprenIde que ha de aIdapItarIse a uIna uIniIdad suIpeIrior de su 
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proIpio yo. EIsa uIniIdad tieIne uInas neIceIsiIdaIdes de funIcioInaImienIto 

auItóIno Imo y es alIgo más que la aIgreIgaIción meIcáIniIca de vaIrios suIjeItos, 

teInienIdo un sigIniIfiIcaIdo proIpio. 

I 

AIsiImisImo, aIsiImiIla que sus acItiIviIdaIdes y funIcio InaImienIto se 

reIgiIrán por uInas norImas o reIglas que deIben ser aIcepItaIdas y puesItas en 

prácItiIca en toIda su amIpli Itud. EsIto perImiIte poIner en funIcioInaImienIto 

acItiIviIdaIdes orIgaIniIzaIdas por reIglas gruIpaIles coImo los jueIgos. 

 

ILa comIpeItiIción es oItro feInóImeIno que coImienIza con esIta eIdad y 

es uIna conIseIcuenIcia de la acItiIvi Idad cogIniItiIva de eIvaIluaIción, por lo que 

miIde y comIpaIra. Sin emIbarIgo, no es uIna comIpeItiIción a iImaIgen aIdulIta, es 

meInos comIpleIja y sin tanItas conItaImiInaIcioInes cul ItuIraIles y eImoIcioInaIles. 

En oItra verItienIte, poIdeImos deIcir que meIjoIra la coImuIniIcaIción graIcias al 

aIvanIce del lenIguaIje y por el auImenIto de la inIteIracIción gruIpal. TamIbién 

es la faIse de coImienIzo de uIna moIral auItóInoIma. AIpaIreIce la iIdeIa del deIber 

moIral y un sis IteIma de vaIloIres. Por oItro laIdo eIxisIte uIna caIracIteIrísItiIca 

marIcaIda de  preIdiIlecIción por las comIpaIñíIas del misImo seIxo y un fuerIte 

anItaIgo Inis Imo por los miemIbros del seIxo oIpuesIto. En cuan Ito a esItas 

comIpaIñíIas, sueIlen ser aIfiInes en eIdad, dánIdoIse la eIxisItenIcia del líIder. 

 

IPaIra ViIgotsky, la coIoIpeIraIción soIcial se reIaIliIza meIdianIte 

ins ItruImenItos (IheIrraImienItas, sigInos) y es meIdianIte la proIgreIsiIva 

inIteIrioIriIzaIción de esItos ins ItruImenItos de reIlaIción coImo se consItruIye la 
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conIcienIcia que a parItir de eIse moImenIto, reIguIla las o Itras funIcioInes 

pIsíIqui Icas – teIsis de la meIdiaIción (ISanIchiIdríIan: 2010). 

I 

El penIsaImienIto de ViIgotsky aIpuesIta por el deIsaIrro Illo culItuIral del 

niIño, el cual reIfuerIza la teIsis preIsenItanIdo y aIfianIzanIdo que toIda funIción 

de aIpren IdiIzaIje soIcial de niIños aIpaIreIce dos veIces; la priImeIra, a niIvel 

soIcial maIniIfesItaIdo en su gruIpo de paIres denItro del auIla o fueIra de eIlla y 

más tarIde a niIvel inIdiIviIdual, maIniIfesItánIdoIse denItro del mis Imo niIño y o 

en asIpecItos inItrapIsiIcoIlóIgiIcos. 

 

IViIgotsky proIpoIníIa que el deIsaIrroIllo cogInosIciItiIvo deIpenIde en gran 

meIdiIda de las reIlaIcioInes con las perIsoInas que esItán preIsenItes en el 

munIdo del niIño, y las heIrraImien Itas que la culItuIra le brinIda paIra aIpoIyar 

su pen IsaImienIto. 

 

ILos niIños adIquieIren sus coInoIciImienItos, iIdeIas, acIti ItuIdes y vaIloIres 

a parItir de su traIto con los deImás. No aIprenIden de la exIplo IraIción soIliItaIria 

del mun Ido, siIno al “aIproIpiarIse” o “ItoImar paIra sí” las forImas de acItuar y 

penIsar que su culItuIra oIfreIce (Kozulin y Presseisen: 1995) 

 

 

2.2.7. Importancia de las habilidades sociales 

Desde pequeños los niños viven en sociedad, lo ideal es presentar 

buenas relaciones desde aquí, primero con el entorno más cercano que es 

la familia, y luego cuando empieza a estudiar, con otros ambientes que 
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comienza a ponerlo a prueba en lo referente a su capacidad de 

socialización.  

 

Como señala Lacunza (2011), Las destrezas sociales son una 

parte esencial de la actividad humana ya que el discurrir de la vida está 

determinado, por el rango de las habilidades sociales (Caballo, 2005). 

Distintos estudios señalan que las habilidades sociales inciden en la 

autoestima, en la adopción de roles, en la autorregulación del 

comportamiento y en el rendimiento académico, entre otros aspectos, 

tanto en la infancia como en la vida adulta.  

 

En la infancia, la familia o específicamente las figuras de apego 

tienen una importancia central para el comportamiento interpersonal del 

niño. Esto es así, debido a que la familia es el contexto único o principal, 

donde crece el niño y controla el ambiente social en que vive, y por lo 

tanto, le proporciona las oportunidades sociales, ya que puede actuar 

como filtro o una llave para la incorporación de otros contextos.  

 

Lacunza afirma que existe suficiente evidencia que conecta las 

competencias sociales a la salud física y mental. Los déficit en las 

habilidades sociales han sido relacionados a una variedad de trastornos 

tales como los de ansiedad, las enfermedades cardiovasculares, el abuso 

de sustancias, entre otros. Por otro lado ella señala que la presencia de 

habilidades sociales en los niños favorece la adaptación social y 
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disminuye la posibilidad de ocurrencia de problemáticas relacionadas a la 

salud mental infantil. Por ejemplo estudios realizados por Lacunza, 

Castro, & Conntini, Habilidades sociales preescolares: una escala para 

niños de contextos de pobreza (2009) con niños prescolares sostienen que 

la presencia de habilidades sociales en estos les han permitido un ajuste 

psicológico a su ambiente más próximo, por lo que las considera un 

recurso protector ante la situación de pobreza y de déficit nutricional.  

 

Por otro lado, las habilidades sociales son un medio excepcional 

de protección y promoción de la salud ya que los comportamientos 

sociales favorecen la adaptación, la aceptación de los otros, los refuerzos 

positivos y el bienestar del sujeto. Contini (2008) citado por Lacunza, en 

Las habilidades sociales como recursos para el desarrollo de fortalezas en 

la infancia (2011), sostiene que un sujeto con habilidades emocionales y 

sociales, que conoce y controla sus propios sentimientos, que puede 

interpretar los estados de ánimo de los demás, es aquel que puede operar 

en su entorno de tal manera que redunde positivamente en su calidad de 

vida. Para esta autora, las habilidades sociales actuarían como un factor 

protector para el logro de la salud en la adolescencia y adultez, por lo que 

se inscribirían en el paradigma de la psicología positiva. Este paradigma 

analiza tanto las debilidades como las fortalezas inherentes a los 

individuos y contextos. El interés está puesto en comprender y explicar 

de qué manera y por medio de qué mecanismos, aún en circunstancias de 

máximo estrés, muchas personas son capaces de desarrollar emociones 
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positivas, recursos de afrontamiento eficaces, proyectos de vida 

productivos y fortalezas varias.  

 

Las habilidades sociales son un requisito para la buena adaptación 

en la vida. Los comportamientos desagradables y desadaptados que 

muestran los niños son nocivos, no para los adultos sino especialmente 

para el desarrollo de unas buenas relaciones con sus compañeros y para 

el rendimiento escolar satisfactorio, así lo señala Arteaga & Pelaez 

(2010). 

 

 

 

 

 

III. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis General (Ha) 

La aplicación de juegos cooperativos mejora significativamente las 

habilidades sociales en los niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la 

I.E.I. N° 008 de Santa Cruz, Tocache, San Martín, 2019. 

 

3.2. Hipótesis Nula (Ho) 

La aplicación de juegos cooperativos no mejora significativamente las 

habilidades sociales en los niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la 

I.E.I. N° 008 de Santa Cruz, Tocache, San Martín, 2019. 
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3.3. Hipótesis Específicas 

La aplicación de juegos cooperativos mejora significativamente la 

amabilidad en los niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la I.E.I. N° 

008 de Santa Cruz, Tocache, San Martín. 

 

La aplicación de juegos cooperativos mejora significativamente el 

respeto en los niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la I.E.I. N° 008 

de Santa Cruz, Tocache, San Martín. 

 

  La aplicación de juegos cooperativos mejora significativamente la 

simpatía en los niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la I.E.I. N° 

008 de Santa Cruz, Tocache, San Martín. 

 

IV. METODOLOGÍA  

 

4.1 Diseño de investigación 

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para 

obtener la información que se desea. El diseño señala a la investigadora 

lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar 

las interrogantes de conocimiento que se ha planteado. 

 

De acuerdo a Leonor Buendía Eximan y otros en su texto: 

“Métodos de investigación psicopedagógica”, utilizamos el diseño pre 
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experimental de tipo de diseño con grupo experimental equivalente a pre 

y post test. 

  

Este diseño se representa de la siguiente manera: 

 

 

 

Dónde: 

GE       = Grupo experimental de estudio. 

O1         = Pre test al grupo experimental. 

X          = Aplicación del experimento (aplicación del juego cooperativo)  

O2         = Post test al grupo experimental. 

 

 

 

 

 

4.2 Población y muestra 

En la presente investigación la población está constituida por los 

niños y niñas de 5 años del nivel inicial nivel inicial de la Institución 

Educativa Inicial N° 008 de Santa Cruz, Tocache, San Martín, que en su 

totalidad conforman 20 alumnos. 

 

Muestra 

De acuerdo a Hernández (2010), se ha seleccionado el muestreo no 

probabilístico por conveniencia; de modo directo los elementos de la 

 
GE         =      O1                    X                     O2 
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muestra serán los 20 niños y niñas de tres años de educación inicial de la 

Institución Educativa Inicial N° 008 de Santa Cruz, Tocache, San Martín. 

2019. 

 

CUADRO Nº 01 

Distribución de la muestra de los niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la 

Institución Educativa Inicial N° 008 de Santa Cruz, Tocache, San Martín, 2018. 

 

 

INICIAL 

ALUMNOS 

SEXO 
TOTAL 

EDADES 
TOTAL 

F M 5 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

(aula: 5 años)  

 

11 9 20 20 20 

 

TOTAL 

 

11 9 20 20 20 

 

FUENTE : Nómina de Matrícula 2019 del Nivel Inicial de la Institución Educativa Inicial 

N° 008 de Santa Cruz. 

  ELABORACIÓN  : La investigadora. 

 

4.3 Definición y operacionalización de variables e indicadores 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 
DIMENSIONE

S 

 
INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
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VI 
 

El juego 

cooperativo 

La actividad recreativa 

que cuenta con la 

participación de uno o 

más participantes es 

conocida como juego. Su 

función principal es 

proporcionar 

entretenimiento y 

diversión, aunque 

también puede cumplir 

con un papel educativo.  

 
 

Planificación 

 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Diseña el programa para 

la aplicación del juego en 

los niños y niñas de cinco 

años del nivel inicial.  

 

Aplica los juegos en los 

niños y niñas de cinco 

años del nivel inicial. 

 

Evalúa los resultados de 

la aplicación de los 

juegos en los niños y 

niñas de cinco años del 

nivel inicial.  

 
 

Escala de 

litkert 

V D 
 

Las 

habilidades 

sociales 

Se entiende por 

habilidades sociales o la 

competencia social al 

conjunto de conductas 

que el ser humano (e 

incluso otras especies de 

animales) manifiesta en 

situaciones comunitarias, 

es decir, de organización 

social, y que le reportan 

algún tipo de refuerzo 

ambiental positivo 

(éxito). 

 

 

 
 

amabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

respeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

simpatía  

 

Presta atención a la 

persona que le está 

hablando. 

 

Habla con los demás 

niños. 

 

Agradece cuando es 

ayudado por un 

compañero. 

 

Pide ayuda cuando tiene 

alguna dificultad. 

 

Expresa sus ideas dentro 

del grupo. 

 

Pide disculpas a los 

demás cuando es 

pertinente. 

 

Utiliza la persuasión 

como una forma de 

convencer a los otros. 

 

Comparte con otros 

niños. 

 

Busca llegar a un acuerdo 

para satisfacer sus 

necesidades y las de sus 

compañeros. 

 

Resuelve conflictos de 

manera pacífica. 

 
 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

De igual forma se hizo uso de las siguientes técnicas: 
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La técnica del fichaje.- El cual nos ha permitirá recolectar datos 

sobre nuestro trabajo investigatorio, los mismos que se consolidaron, 

profundizaron y analizaron de dichas fuentes sea bibliográficas y 

hemerográficas. Para luego, ordenar y clasificar adecuadamente las 

teorías. Además estas fichas serán diversas tales como: textuales o 

trascripción, fichas de ubicación y de resumen. 

 

Observación directa.- Esta técnica nos ha permitido recoger y 

realizar las observaciones a los sujetos de nuestra muestra. También 

como participante en todo el proceso de aprendizaje para determinar 

sus logros y dificultades que presentaron los niños al momento de 

aplicar el juego. 

 

4.5 PLAN DE ANÁLISIS 

 Se aplicará el método estadístico, como procesamiento de análisis de 

datos recogidos de la muestra de estudio y lo presentaremos a través 

de tablas de frecuencia    sinople;    así    como    de    medidas    de    

tendencia    central: media, varianza, desviación estándar y covarianza 

para distribuciones bidimensionales y la T student para la prueba de 

hipótesis. 

 

4.6. Matriz de consistencia 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LA APLICACIÓN DE JUEGOS COOPERATIVOS PARA LA MEJORA DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 008 DE SANTA CRUZ, 

TOCACHE, SAN MARTÍN - 2019. 

PROBLEMA 

¿En qué medida la 

aplicación de juegos 

cooperativos mejora las 

habilidades sociales en los 

niños y niñas de 5 años del 

nivel inicial de la I.E.I. N° 

008 de Santa Cruz, 

Tocache, San Martín, 

2019? 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MÉTODOLOGIA 

a) OBJETIVO 

GENERAL 
Determinar en qué 

medida la aplicación de 

juegos cooperativos 

mejora las habilidades 

sociales en los niños y 

niñas de 5 años del nivel 

inicial de la I.E.I. N° 008 

de Santa Cruz, Tocache, 

San Martín, 2019. 

 

b) OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
Determinar en qué 

medida la aplicación de 

juegos cooperativos 

mejora la amabilidad en 

los niños y niñas de 5 

años del nivel inicial de 

la I.E.I. N° 008 de Santa 

Cruz, Tocache, San 

Martín. 

 

Determinar en qué 

medida la aplicación de 

juegos cooperativos 

mejora el respeto en los 

niños y niñas de 5 años 

del nivel inicial de la 

I.E.I. N° 008 de Santa 

Cruz, Tocache, San 

Martín. 

 

Determinar en qué 

medida la aplicación de 

juegos cooperativos 

mejora la simpatía en los 

niños y niñas de 5 años 

del nivel inicial de la 

I.E.I. N° 008 de Santa 

Cruz, Tocache, San 

Martín. 

HIPÓTESIS 

GENERAL (Hi) 

Hi:    La aplicación de 
juegos cooperativos 

mejora 

significativamente las 
habilidades sociales en 

los niños y niñas de 5 

años del nivel inicial de 
la I.E.I. N° 008 de Santa 

Cruz, Tocache, San 

Martín, 2019. 
 

 
 

HIPÓTESIS NULA 

(Ho) 

La aplicación de juegos 

cooperativos no mejora 

significativamente las 
habilidades sociales en 

los niños y niñas de 5 

años del nivel inicial de 
la I.E.I. N° 008 de Santa 

Cruz, Tocache, San 

Martín, 2019. 
 

HIPOTESIS 

ESPECÍFICAS 

La aplicación de juegos 

cooperativos mejora 

significativamente la 
amabilidad en los niños y 

niñas de 5 años del nivel 

inicial de la I.E.I. N° 008 
de Santa Cruz, Tocache, 

San Martín. 

 
La aplicación de juegos 

cooperativos mejora 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Aplicación del juego 
cooperativo 

 

Planificación 
 

 

Ejecución 
 

 

Evaluación 
 

 
 

 

 
 

 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Habilidades sociales 
 

 

amabilidad 
 

 

 
 

respeto 

 
 

 

 
 

simpatía  

 
 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Diseña el programa 
para la aplicación del 

juego en los niños y 

niñas de cinco años 
del nivel inicial.  

 

Aplica los juegos en 
los niños y niñas de 

cinco años del nivel 

inicial. 
 

Evalúa los resultados 
de la aplicación de 

los juegos en los 

niños y niñas de 
cinco años del nivel 

inicial 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Presta atención a la 
persona que le está 

hablando. 

 
Habla con los demás 

niños. 

 
Agradece cuando es 

ayudado por un 

compañero. 
 

Pide ayuda cuando 

tiene alguna 
dificultad. 

 

Expresa sus ideas 
dentro del grupo. 

 

- Métodos y Técnicas: 

Técnicas 

Fichaje 
Encuestas 

- Tipo de Investigación: 

Aplicada 
- Nivel de investigación: 

Experimental 

  - Diseño: Preexperimental 

GE     O1     X      O2 
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significativamente el 
respeto en los niños y 

niñas de 5 años del nivel 

inicial de la I.E.I. N° 008 
de Santa Cruz, Tocache, 

San Martín. 

 
  La aplicación de juegos 

cooperativos mejora 

significativamente la 
simpatía en los niños y 

niñas de 5 años del nivel 

inicial de la I.E.I. N° 008 
de Santa Cruz, Tocache, 

San Martín. 

 
 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

Edad. 

Nivel socioeconómico. 

Lectura y escritura. 

Pide disculpas a los 
demás cuando es 

pertinente. 

 
Utiliza la persuasión 

como una forma de 

convencer a los otros. 
 

Comparte con otros 

niños. 
 

Busca llegar a un 

acuerdo para 
satisfacer sus 

necesidades y las de 

sus compañeros. 
 

Resuelve conflictos 

de manera pacífica. 

 

POBLACIÓN 

En la presente investigación la población está 

constituida por los niños y niñas de 5 años del nivel 
inicial nivel inicial de la Institución Educativa Inicial 

N° 008 de Santa Cruz, Tocache, San Martín, que en 

su totalidad conforman 20 alumnos. 

 

MUESTRA 

De acuerdo a Hernández (2010), se ha seleccionado 

el muestreo no probabilístico por conveniencia; de 
modo directo los elementos de la muestra serán los 

20 niños y niñas de tres años de educación inicial de 

la Institución Educativa Inicial N° 008 de Santa 
Cruz, Tocache, San Martín. 2019. 
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4.7. Principios éticos 

La investigación no es sólo un acto teórico; es ante todo el ejercicio de un acto 

responsable, y desde esta perspectiva la ética de la investigación hay que 

planteársela como un subconjunto dentro de la moral. Y estos principios son: 

• Respeto por las personas 

• Honestidad 

• Justicia 

• Equidad 
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V.  RESULTADOS 

5.1 Resultados   

 

 

TABLA N° 01 

Resultados de las habilidades sociales según la prueba de entrada  y salida 

 

ESTUDIO PRE TEST % POST TEST % DIFERENCIA % 

1 10 13,89% 60 83,33% 50 69,44% 

2 12 16,67% 58 80,56% 46 63,89% 

3 12 16,67% 60 83,33% 48 66,67% 

4 15 20,83% 55 76,39% 40 55,56% 

5 13 18,06% 58 80,56% 45 62,50% 

6 18 25,00% 60 83,33% 42 58,33% 

7 20 27,78% 56 77,78% 36 50,00% 

8 21 29,17% 60 83,33% 39 54,17% 

9 14 19,44% 56 77,78% 42 58,33% 

10 14 19,44% 51 70,83% 37 51,39% 

11 15 20,83% 60 83,33% 45 62,50% 

12 16 22,22% 58 80,56% 42 58,33% 

13 19 26,39% 55 76,39% 36 50,00% 

14 19 26,39% 56 77,78% 37 51,39% 

15 17 23,61% 58 80,56% 41 56,94% 

16 23 31,94% 59 81,94% 36 50,00% 

17 25 34,72% 59 81,94% 34 47,22% 

18 20 27,78% 58 80,56% 38 52,78% 

19 19 26,39% 57 79,17% 38 52,78% 

20 18 25,00% 60 83,33% 42 58,33% 

PROMEDIO 17 23,61% 57,7 80,14% 40,7 56,53% 

Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO N° 01 

Resultados de las habilidades sociales según la prueba de entrada  y salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 01 

Elaboración: Propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En la TABLA N° 01 se observa que: 
 

1. Las habilidades sociales de los niños y niñas antes de aplicar el programa 

tuvo un desarrollo en promedio de 23,61 % y luego de aplicar el 

programa obtuvo el 80,14%. 

 

 

2. Las habilidades sociales de los niños y niñas  se desarrolló  en un promedio 

de 56,53  %. 
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TABLA N° 02 

Resultados de la amabilidad de las habilidades sociales según la prueba de 

entrada  y salida 

 

 

ESTUDIO PRE TEST % POST TEST % DIFERENCIA % 

1 12 16,67% 59 81,94% 47 65,28% 

2 14 19,44% 62 86,11% 48 66,67% 

3 13 18,06% 56 77,78% 43 59,72% 

4 13 18,06% 55 76,39% 42 58,33% 

5 18 25,00% 55 76,39% 37 51,39% 

6 16 22,22% 56 77,78% 40 55,56% 

7 20 27,78% 59 81,94% 39 54,17% 

8 19 26,39% 56 77,78% 37 51,39% 

9 16 22,22% 59 81,94% 43 59,72% 

10 14 19,44% 58 80,56% 44 61,11% 

11 16 22,22% 58 80,56% 42 58,33% 

12 16 22,22% 59 81,94% 43 59,72% 

13 15 20,83% 56 77,78% 41 56,94% 

14 15 20,83% 56 77,78% 41 56,94% 

15 15 20,83% 58 80,56% 43 59,72% 

16 18 25,00% 60 83,33% 42 58,33% 

17 25 34,72% 59 81,94% 34 47,22% 

18 20 27,78% 58 80,56% 38 52,78% 

19 21 29,17% 57 79,17% 36 50,00% 

20 15 20,83% 58 80,56% 43 59,72% 

PROMEDIO 16,55 22,99% 57,7 80,14% 41,15 57,15% 

Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO N° 02 

Resultados de la amabilidad de las habilidades sociales  según la prueba de 

entrada  y salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Tabla N° 02 

    Elaboración: Propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

En la TABLA N° 02 se observa que: 
 

1. La amabilidad de las habilidades sociales de los niños y niñas antes de 

aplicar el programa tuvo un desarrollo en promedio de 22,99 % y luego 

de aplicar el programa obtuvo el 80,14%. 

 

 

2. La amabilidad de las habilidades sociales de los niños y niñas  se desarrolló  

en un promedio de 57,15  %. 
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TABLA N° 03 

Resultados del respeto de las habilidades sociales según la prueba de entrada  y 

salida 

 

 

ESTUDIO PRE TEST % POST TEST % DIFERENCIA % 

1 12 16,67% 58 80,56% 46 63,89% 

2 11 15,28% 62 86,11% 51 70,83% 

3 16 22,22% 64 88,89% 48 66,67% 

4 15 20,83% 57 79,17% 42 58,33% 

5 16 22,22% 56 77,78% 40 55,56% 

6 16 22,22% 60 83,33% 44 61,11% 

7 17 23,61% 56 77,78% 39 54,17% 

8 19 26,39% 60 83,33% 41 56,94% 

9 17 23,61% 56 77,78% 39 54,17% 

10 15 20,83% 55 76,39% 40 55,56% 

11 14 19,44% 56 77,78% 42 58,33% 

12 16 22,22% 60 83,33% 44 61,11% 

13 18 25,00% 53 73,61% 35 48,61% 

14 16 22,22% 57 79,17% 41 56,94% 

15 18 25,00% 58 80,56% 40 55,56% 

16 18 25,00% 60 83,33% 42 58,33% 

17 24 33,33% 60 83,33% 36 50,00% 

18 22 30,56% 56 77,78% 34 47,22% 

19 20 27,78% 57 79,17% 37 51,39% 

20 19 26,39% 58 80,56% 39 54,17% 

PROMEDIO 16,95 23,54% 57,95 80,49% 41 56,94% 

Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO N° 03 

Resultados del respeto de las habilidades sociales según la prueba de entrada  y 

salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla N° 03 

 Elaboración: Propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

En la TABLA N° 03 se observa que: 
 

1. El respeto de las habilidades sociales de los niños y niñas antes de aplicar el 

programa tuvo un desarrollo en promedio de 23,54 % y luego de aplicar 

el programa obtuvo el 80,49%. 

 

 

2. El respeto de las habilidades sociales de los niños y niñas  se desarrolló  en 

un promedio de 56,94  %. 
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TABLA N° 04 

Resultados de la simpatía de las habilidades sociales según la prueba de entrada  

y salida 

 

 

ESTUDIO PRE TEST % POST TEST % DIFERENCIA % 

1 15 20,83% 60 83,33% 45 62,50% 

2 15 20,83% 64 88,89% 49 68,06% 

3 14 19,44% 57 79,17% 43 59,72% 

4 15 20,83% 58 80,56% 43 59,72% 

5 14 19,44% 56 77,78% 42 58,33% 

6 17 23,61% 62 86,11% 45 62,50% 

7 18 25,00% 56 77,78% 38 52,78% 

8 21 29,17% 62 86,11% 41 56,94% 

9 19 26,39% 56 77,78% 37 51,39% 

10 16 22,22% 55 76,39% 39 54,17% 

11 19 26,39% 56 77,78% 37 51,39% 

12 14 19,44% 60 83,33% 46 63,89% 

13 13 18,06% 54 75,00% 41 56,94% 

14 20 27,78% 58 80,56% 38 52,78% 

15 22 30,56% 58 80,56% 36 50,00% 

16 18 25,00% 56 77,78% 38 52,78% 

17 24 33,33% 60 83,33% 36 50,00% 

18 18 25,00% 62 86,11% 44 61,11% 

19 19 26,39% 55 76,39% 36 50,00% 

20 14 19,44% 59 81,94% 45 62,50% 

PROMEDIO 17,25 23,96% 58,2 80,83% 40,95 56,88% 

Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO N° 04 

Resultados de la simpatía de las habilidades sociales según la prueba de entrada  

y salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla N° 04 

 Elaboración: Propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

En la TABLA N° 04 se observa que: 
 

1. La simpatía de las habilidades sociales de los niños y niñas antes de aplicar 

el programa tuvo un desarrollo en promedio de 23,96 % y luego de 

aplicar el programa obtuvo el 80,83%. 

 

 

2. La simpatía de las habilidades sociales de los niños y niñas  se desarrolló  en 

un promedio de 56,88  %. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

En la prueba de hipótesis se utilizó la prueba “t” de Student a partir de los datos de 

la prueba de entrada y salida como se muestra en la tabla. 

 

   

  Variable 1 Variable 2 

Media 0,23611 0,80139 

Varianza 0,00294388 0,00105721 

Observaciones 20 20 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,07479334  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 19  

Estadístico t 41,3529166  

P(T<=t) una cola 2,223E-20  

Valor crítico de t (una cola) 1,72913281  

P(T<=t) dos colas 4,4461E-20  

Valor crítico de t (dos colas) 2,09302405   

   
 

 

 

El valor calculado de “t” (t = 41,353) resulta superior al valor tabular (t = 1,7207) 

con un nivel de confianza de 0,05 (41,353>1,7207). Como la diferencia entre los 

valores de “t” mostrados es significativa, entonces se acepta la hipótesis general de 

la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El análisis de los datos comparados permite aceptar la hipótesis general de la 

investigación porque los resultados muestran un crecimiento de las 

habilidades sociales de 56,53 %, tal como indica la tabla 01 y gráfico 01. Lo 

que quiere decir que antes de aplicar los juegos cooperativos, las habilidades 

sociales de los niños y niñas, en promedio, era limitada con una media de 

23,61% y después de aplicar los juegos cooperativos las habilidades sociales 

de los niños y niñas de la muestra alcanzó una excelente media de 80,14 %. 

 

 

 

2. El análisis de datos comparados permite aceptar que la aplicación de los 

juegos cooperativos como estrategia desarrolló la dimensión de la 

amabilidad de las habilidades sociales creciendo en  57,15 %, tal como 

indica la tabla N° 02 y gráfico N° 02. Esto quiere decir que antes de aplicar 

los juegos cooperativos la dimensión de la amabilidad de las habilidades 

sociales  de los niños y niñas, en promedio, era limitada  con una media de 

22,99% y después de aplicar los juegos cooperativos la dimensión de la 

amabilidad de las habilidades sociales de los niños y niñas de la muestra 

alcanzó un nivel excelente con una media de 80,14 %. 
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3. El análisis de datos comparados permite aceptar que la aplicación de los 

juegos cooperativos desarrolló la dimensión del respeto de las habilidades 

sociales creciendo en 56,94%, tal como indica la tabla N° 03 y gráfico N° 

03. Esto quiere decir que antes de aplicar los juegos cooperativos la 

dimensión del respeto de las habilidades sociales de los niños y niñas, en 

promedio era limitada  con una  media de  23,54%  y después  de aplicar los 

juegos cooperativos la dimensión del respeto de las habilidades sociales de 

los niños y niñas de la muestra alcanzó un nivel excelente con una media de 

80,49%. 

 

 

 

4. El análisis de datos comparados permite aceptar que la aplicación de los 

juegos cooperativos desarrolló la dimensión de la simpatía de las habilidades 

sociales creciendo en 56,88%, tal como indica la tabla N° 04 y gráfico N° 

04. Esto quiere decir que antes de aplicar los juegos cooperativos la 

dimensión de la simpatía de las habilidades sociales de los niños y niñas, en 

promedio era limitada  con una  media de  17,25%  y después  de aplicar los 

juegos cooperativos de la dimensión de la simpatía de las habilidades 

sociales de los niños y niñas de la muestra alcanzó un nivel excelente con 

una media de 80,83%. 
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ANEXO Nº 01 
 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES 

CHIMBOTE 
 
 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 

Marcar con un aspa (x) debajo de cada número, según corresponde.  

Nota: 

Siempre = 1  Casi Siempre = 2         Rara vez = 3         Nunca = 4 

Indicadores 1 2 3 4 

1.  Respeta el espacio de sus compañeros en la realización de diversas 

actividades. 

 

    

2.  Demuestra disposición en la realización de actividades corporales 

grupales. 

 

    

3.  Aprecia y cuida su cuerpo y el de sus compañeros. 

 

    

4.  Disfruta de sus logros y el de sus compañeros en las actividades 

grupales. 

 

    

5.  Respeta a sus compañeros (no pelea).     

6.  Se preocupa por los demás. 

 

    

7.  Muestra interés por conocer nuevos amigos.     

8.  Conversa con las personas no muy conocidas.     

9.  Expresa ideas en el desarrollo de los juegos.     

10. Demuestra confianza en cuando juega con sus compañeros.      

11.  Se muestra autónomo en el desarrollo de los juegos propuestos.     
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12.  Acepta normas en los juegos.     

13.  Muestra iniciativa para hacer amigos.     

14.  Sonríe al saludar a sus compañeros. 

 

    

15.  Se muestra amable al trabajar en grupo     

16. Anima a su compañero diciendo ¡muy bien!     

17. Ofrece su ayuda ante una dificultad en clase.     

18. Comparte sus útiles con sus amigos cuando les hace falta     

19. Comparte sus útiles con sus amigos cuando les hace falta     

20. Escucha con atención la opinión de sus amigos.     
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ANEXO N° 02  

 

 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

SEMANA ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
FECHA 

01 ARMAMOS TORRES UTILIZANDO CONOS 
Conos plásticos 

medianos 
18 – 21 / 09 

 

02 

 

JUGAMOS A DISFRAZARNOS 

Carteras, lentes, 

pañuelos, corbatas, 

gorras, sombreros. 

 

25 – 28 / 09 

 

03 

 

ARMAMOS ROMPECABEZAS GIGANTES 

Rompecabezas 

gigantes del 

MINEDU 

 

01 – 04 / 10 

 

 

04 

 

 

JUGAMOS A LA CASITA 

Juegos de té, camitas, 

cocinitas, artículos 

del sector 

hogar. 

 

 

08 – 11 / 10 

05 
CONSTRUIMOS UTILIZANDO
 BLOQUES 

PEQUEÑOS 

Piezas Playgo 

pequeñas 
15 – 17 / 10 

 

 

06 

 

 

HACEMOS CARRERAS CON OBSTÁCULOS 

Bolsa de tela, 

conos  plásticos, 

aros plásticos 

medianos,  hula 

hulas, cajas vacías. 

 

 

22 – 25 / 10 

 

07 

 

ARMAMOS FIGURAS UTILIZANDO 

CHAPITAS 

Bidón plástico, 

chapitas  de 

diversos colores 

 

13 – 16 / 11 

08 
NOS DIVERTIMOS ARMANDO FIGURAS 
CON SORBETES 

Jarra, vasos, 

sorbetes. 
20 – 23 / 11 

09 CONSTRUIMOS UTILIZANDO VASOS 
Caja de sorpresas, 

vasos plásticos. 
27 – 30 / 11 

 

10 

 

TUMBAMOS LATAS 

Cesto, latas de 

leche vacía, pelotas de 

trapo. 

 

03 – 06 / 12 
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ANEXO N° 03 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto N° 01: La investigadora y los niños de la institución educativa. 
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Foto N° 02: Aplicando los juegos para mejoras las habilidades sociales de   

los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Foto N° 03: La investigadora aplicando el juego como estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 04: La investigadora aplicando el juego como estrategia. 


