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RESUMEN 

Esta investigación emerge de la problemática que acontece hoy en día en las habilidades sociales 

de los estudiantes del nivel primaria. Por ello, se formuló la siguiente interrogante: ¿En qué 

medida los juegos cooperativos mejoran las habilidades sociales en los estudiantes del nivel 

primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257 del distrito Megantoni, provincia de La 

Convención, región Cusco, 2024? De aquí, surgió el objetivo general enfocado en demostrar la 

eficacia de los juegos cooperativos en la mejora de las habilidades sociales en los estudiantes de 

primaria. Para ello, se utilizó una metodología de tipo aplicada, enfoque cuantitativo, alcance 

explicativo, diseño preexperimental, contando con una muestra de 25 estudiantes, a quienes se 

les administró una ficha de observación en forma de pretest y postest. Los resultados más 

significativos evidenciaron que, hubo una reducción del 84% al 0% en el nivel “bajo” y, un 

incremento del 4% al 92% en el nivel “alto”. Asimismo, la prueba estadística de Wilcoxon arrojó 

un p-valor = 0,000 < 0,05, lo que permitió rechazar la hipótesis nula. Por tanto, se concluyó que 

los juegos cooperativos mejoran significativamente las habilidades sociales en los estudiantes 

del nivel primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257 del distrito Megantoni, 

provincia de La Convención, región Cusco, 2024. 

 

Palabras clave: Cooperativo, habilidad, juego, social. 
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ABSTRACT 

This research emerges from the problems that occur today in the social skills of primary school 

students. Therefore, the following question was formulated: To what extent do cooperative 

games improve social skills in primary level students of the Bilingual Educational Institution 

No. 52257 of the Megantoni district, province of La Convencion, Cusco region, 2024? From 

here, the general objective emerged focused on demonstrating the effectiveness of cooperative 

games in improving social skills in primary school students. For this, an applied methodology, 

quantitative approach, explanatory scope, pre-experimental design was used, with a sample of 

25 students, to whom an observation sheet was administered in the form of a pre-test and post-

test. The most significant results showed that there was a reduction from 84% to 0% in the “low” 

level and an increase from 4% to 92% in the “high” level. Likewise, the Wilcoxon statistical 

test showed a p-value = 0.000 < 0.05, which allowed us to reject the null hypothesis. Therefore, 

it is concluded that cooperative games significantly improve social skills in primary level 

students of the Bilingual Educational Institution No. 52257 of the Megantoni district, province 

of La Convencion, Cusco region, 2024. 

 

Keywords: Cooperative, skill, game, social. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los problemas relacionados con las destrezas sociales se extienden como una sombra 

global, afectando a numerosos niños y jóvenes. Este fenómeno multifacético incluye diversas 

formas de agresión, tanto dentro como fuera del entorno escolar, abarcando el ciberespacio y 

los alrededores de las instituciones educativas. Los estudiantes suelen ser las principales 

víctimas, expuestos a la violencia que puede provenir de sus compañeros, profesores o 

miembros de la comunidad escolar (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2021). 

En el mundo, según la UNESCO (2021), más de un 32% de los alumnos han enfrentado 

algún tipo de confrontación física con sus pares, y uno de cada tres ha sufrido agresión física al 

menos una vez en el transcurso del año. Por otro lado, el ciberacoso ha ido en aumento, 

afectando a uno de cada diez jóvenes. Aunque es difícil obtener cifras exactas sobre la violencia 

de género o sexual en los centros educativos, los datos globales indican que una de cada cuatro 

jóvenes ha sido víctima de violencia de pareja a temprana edad, sugiriendo la presencia de estas 

formas de violencia dentro de las dinámicas escolares. 

La carencia de destrezas sociales ejerce un impacto desfavorable en el entorno escolar y 

puede generar repercusiones duraderas en el bienestar emocional y académico de los estudiantes 

a escala global. La educación ha puesto un énfasis significativo en fomentar estas habilidades, 

reconociéndolas como un pilar para el desarrollo integral y un factor clave para lograr un 

rendimiento académico satisfactorio. Investigaciones a nivel internacional destacan el rol crucial 

de estas competencias dentro del ámbito escolar, subrayando su papel en facilitar un aprendizaje 

más eficaz y en cultivar una convivencia estudiantil más armoniosa. En el caso de los 

adolescentes, la falta de desarrollo de habilidades sociales puede tener un impacto significativo 

en su futuro, ya que los expone a posibles consecuencias socioeconómicas adversas (Chávez, 

2022). 

Durante los cierres escolares, se observó una disminución general en las habilidades 

sociales de los estudiantes, sin distinción de género o ubicación geográfica. En 2021, un menor 

número de niños se identificó con declaraciones como "me relaciono bien con los demás" o 

"hago amigos fácilmente." Este descenso en respuestas positivas varió entre los distintos grupos 

demográficos, siendo más notable entre aquellos provenientes de áreas rurales. El mayor 
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aislamiento experimentado por los niños en zonas remotas del país durante el confinamiento 

podría explicar esta disminución en sus habilidades sociales (Chávez, 2022). 

A nivel nacional, se ha manifestado una creciente preocupación por la convivencia 

escolar y el desarrollo de habilidades sociales en los centros educativos del país. Desde inicios 

del año 2024, se han registrado 237 incidentes de acoso escolar en Perú, según el Sistema 

Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (Siseve). La mayoría de estos casos 

han ocurrido en el nivel secundario, afectando a estudiantes como agresores, víctimas o testigos. 

Estos episodios de violencia escolar impactan gravemente en la autoestima y seguridad de los 

afectados, propiciando la aparición de problemas emocionales como ansiedad, depresión, 

autolesiones e incluso pensamientos suicidas (Cubbin, 2024). 

Complementando estos datos, los reportes de 2022 indicaron la existencia de 12,099 

casos de violencia en las escuelas, de los cuales el 42,5% correspondió a agresiones físicas, el 

37,28% a violencia psicológica y el 20,15% a violencia sexual. Preocupantemente, el 62,45% 

de estos incidentes se produjo entre estudiantes, y el 55,71% de los casos tuvo lugar en el nivel 

secundario. Además, el 71,32% de los casos se registró en instituciones educativas públicas, lo 

que refleja la persistente falta de entornos escolares que fomenten una convivencia saludable 

(Ministerio de Educación del Perú [MINEDU], 2022). 

En la región de Junín, de acuerdo con un informe del MINEDU en colaboración con el 

programa SíseVe, se registraron 443 casos de violencia escolar en 2022. De estos, el 38,7% 

estuvo relacionado con violencia física, el 41,53% con violencia psicológica, y el 20,09% 

correspondió a violencia sexual. Además, se destaca que el 51,92% de los incidentes ocurrieron 

entre estudiantes, mientras que un 48,08% involucró al personal de la institución como agresores 

hacia los escolares. Es alarmante que el 85,78% de estos casos se haya producido en 

instituciones educativas públicas (MINEDU, 2022), lo que subraya la urgencia de medidas 

correctivas por parte de la comunidad educativa. 

Frente a esta situación, las autoridades regionales han mostrado gran inquietud por la 

falta de estrategias efectivas para enfrentar el acoso y los conflictos interpersonales en los 

entornos educativos. En respuesta, están explorando la implementación de programas 

destinados a fomentar habilidades sociales y mejorar la convivencia escolar, con el objetivo de 

transformar el clima educativo y minimizar los casos de violencia (Vivanco, 2022). 
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En la Institución Educativa Nº 52257, situada en el distrito de Megantoni, se han 

detectado problemas evidentes en cuanto a la convivencia escolar y el desarrollo de habilidades 

sociales entre los estudiantes de primaria. La incapacidad para resolver conflictos y la ausencia 

de destrezas sociales en los alumnos son factores que pueden deteriorar su rendimiento 

académico y bienestar emocional. Abordar estos desafíos de manera integral es crucial para 

crear un entorno escolar positivo que propicie el crecimiento saludable de los estudiantes. 

Por ello, se sugiere implementar estrategias pedagógicas que impulsen el desarrollo de 

dichas habilidades, y los juegos cooperativos destacan como una opción sumamente eficaz. 

Estos juegos fomentan la interacción constructiva, el trabajo colaborativo y la resolución 

conjunta de problemas. A través de actividades lúdicas, los estudiantes tienen la oportunidad de 

mejorar sus habilidades de comunicación, practicar la empatía y cultivar el respeto mutuo, lo 

que contribuye a un ambiente escolar más armonioso y productivo. 

Johnson y Johnson (2018) afirman que los juegos cooperativos crean un ambiente en el 

que los estudiantes aprenden a trabajar juntos hacia metas comunes, lo cual fortalece no solo 

sus habilidades sociales, sino también su capacidad para interactuar de manera positiva. Al 

participar en estas actividades, los alumnos mejoran sus relaciones interpersonales, y su 

desempeño académico tiende a aumentar, ya que la motivación crece cuando se sienten 

respaldados por sus compañeros. Asimismo, los juegos cooperativos impulsan la cohesión del 

grupo y refuerzan el sentido de pertenencia, elementos clave para fomentar el desarrollo integral 

del estudiante, contribuyendo a un entorno más armonioso y productivo en la educación. 

Frente a la problemática descrita, se planteó el siguiente problema general: ¿En qué 

medida los juegos cooperativos mejoran las habilidades sociales en los estudiantes del nivel 

primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257 del distrito Megantoni, provincia de La 

Convención, región Cusco, 2024? 

El desarrollo de habilidades sociales es crucial en la educación primaria, ya que los 

estudiantes en esta etapa comienzan a experimentar formas más complejas de interacción social. 

En el contexto de la I.E. N° 52257, se ha identificado la necesidad de fortalecer estas habilidades 

mediante estrategias pedagógicas que involucren a los estudiantes de manera activa y 

participativa. Los juegos cooperativos surgen como una estrategia idónea para promover la 

interacción positiva entre los estudiantes, desarrollando capacidades como la empatía, la 

comunicación efectiva y el trabajo en equipo. Esta investigación tiene como objetivo mejorar 
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las habilidades sociales en los estudiantes de del nivel primaria mediante la implementación de 

esta metodología. 

Desde una perspectiva social, la promoción de habilidades sociales en el aula es 

fundamental para la convivencia armónica y el desarrollo de una cultura de respeto y 

colaboración. En un contexto donde los problemas de convivencia y las dificultades para 

trabajar en equipo son recurrentes, los juegos cooperativos permiten que los estudiantes 

aprendan a interactuar de manera respetuosa y solidaria. Esta estrategia pedagógica contribuye 

a la formación de estudiantes que valoran la cooperación por encima de la competencia, lo que, 

a largo plazo, genera una mejora en el clima escolar y en las relaciones interpersonales dentro y 

fuera del aula. Fortalecer estas habilidades en la escuela impacta positivamente en la formación 

de futuros ciudadanos comprometidos con su entorno social. 

En el plano metodológico, los juegos cooperativos ofrecen una forma de enseñanza 

activa y centrada en el estudiante. Esta estrategia permite que los alumnos sean protagonistas de 

su propio aprendizaje, colaborando con sus compañeros para resolver problemas y alcanzar 

metas comunes. El enfoque cooperativo fomenta la participación de todos los estudiantes, 

independientemente de sus habilidades individuales, y genera un sentido de responsabilidad 

compartida. Además, el carácter lúdico de esta metodología la convierte en una herramienta 

atractiva y motivadora para los estudiantes, quienes aprenden de manera significativa al estar 

involucrados en actividades dinámicas y colaborativas. 

Teóricamente, la presente investigación se basa en la importancia de la interacción social 

en el proceso de aprendizaje. Los juegos cooperativos proporcionan un entorno en el cual los 

estudiantes no solo aprenden contenidos académicos, sino que también desarrollan habilidades 

socioemocionales esenciales para su vida personal y académica. Este enfoque se alinea con 

teorías que valoran el aprendizaje en entornos colaborativos, donde los estudiantes se apoyan 

mutuamente para superar desafíos y construir conocimientos de manera conjunta. La 

investigación contribuirá a expandir el conocimiento sobre cómo las estrategias cooperativas 

impactan en el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de primaria. 

Desde una perspectiva práctica, la implementación de los juegos cooperativos en el aula 

ofrece a los docentes una herramienta concreta para mejorar el clima escolar y fortalecer las 

relaciones interpersonales entre los estudiantes. Esta estrategia es fácil de aplicar y se puede 

adaptar a distintos niveles educativos y contextos. Los docentes podrán observar mejoras no 
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solo en la interacción social de los estudiantes, sino también en su motivación y rendimiento 

académico. Al proporcionar un enfoque más inclusivo y participativo, los juegos cooperativos 

permiten que los estudiantes se involucren activamente en su proceso de aprendizaje, generando 

un ambiente de aula más dinámico y colaborativo. 

Por tal motivo, considerando el problema general se estableció el objetivo general 

centrado demostrar en qué medida los juegos cooperativos mejoran las habilidades sociales en 

los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257 del distrito 

Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, 2024. 

Del mismo modo, se plantearon los objetivos específicos centrados en demostrar  en qué 

medida los juegos cooperativos mejoran las habilidades básicas de interacción social, 

habilidades para hacer amigos, habilidades relacionadas a las percepciones y las habilidades 

para relacionarse con los adultos en los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa 

Bilingüe Nº 52257 del distrito Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, 2024. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

Antecedente Internacionales 

Bonilla y Marcano (2024) en su artículo titulado: “Los juegos cooperativos como 

estrategia psicopedagógica para fortalecer el desarrollo social de niños de primer año en la 

Escuela de Educación Básica Abraham Lincoln”, tuvo como objetivo analizar la contribución 

de los juegos cooperativos en el desarrollo social de niños de primer grado. Para ello, usó una 

secuencia metodológica de enfoque cualitativo, alcance exploratorio y descriptivo, con una 

muestra a niños de primer año de primaria. La técnica usada fue la observación, acompañado de 

la lista de cotejo como instrumento, así mismo se utilizó la entrevista y el cuestionario. Los 

resultados favorecen al juego cooperativo como una estrategia enriquecedora y gratificando en 

el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales. Se concluyó que, los juegos cooperativos 

son una herramienta valiosa para promover habilidades sociales y emocionales clave en niños 

de primer año. 

Gironda et al. (2024) en su artículo titulado: “Una propuesta educativa en 4º de Primaria 

basada en juegos de colaboración-oposición bajo el modelo de aprendizaje cooperativo para 

fomentar la cohesión de grupo”, tuvo como objetivo conocer los niveles de cohesión de un grupo 

de 4º curso de educación primaria y crear una propuesta para fomentar la cohesión social y la 

cohesión tarea del grupo. Para ello, usó una secuencia metodológica de enfoque cuantitativo, 

alcance explicativo, contando con una muestra de 24 niños. La técnica usada fue la encuesta, 

acompañado del cuestionario. Los resultados obtenidos muestran niveles no muy elevados de 

cohesión tarea y cohesión social del grupo-clase elegido. Se realizó una propuesta educativa 

para fomentar dichos niveles iniciales de cohesión de grupo. Se concluyó que, los estudiantes 

presentan grados de motivación altos, al igual que aumenta el grado de confianza en ellos 

mismos, por medio de los juegos basados en el aprendizaje cooperativo. 

Padial et al. (2024) en su artículo: “Desarrollo de las habilidades sociales a través de 

juegos y danzas del mundo en niños de 5 años”, tuvo como objetivo comprobar los efectos de 

un programa basado en juegos y danzas sobre el desarrollo y mejora de las habilidades sociales 

en una clase de 5 años. Para ello se utilizó una metodología de enfoque cuantitativo, alcance 
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explicativo, diseño preexperimental, contando con una muestra de 22 escolares. Para ello se 

hizo uso de la observación y de la escala de apreciación de las habilidades sociales en la infancia. 

Los resultados dieron a conocer un aumento significativo en las medias, y también a nivel de 

habilidades sociales de 3,886 a 4,194. Se concluyó que, el programa de juegos y danzas mejoró 

el desarrollo de las habilidades sociales, pues el alumnado ha conseguido un aumento 

significativo de las medias en todas las dimensiones. 

Casado (2023) en su investigación titulada: “Desarrollo de las habilidades sociales a 

través de los juegos cooperativos”, tuvo como objetivo elaborar, poner en práctica y evaluar un 

programa de intervención centrado en el juego cooperativo para el desarrollo de habilidades 

sociales en el alumnado. Para ello, se siguió una secuencia metodológica de método 

investigación-acción, contando con una muestra de 26 escolares. Para ello se utilizó técnicas 

como el cuaderno de campo, diario de sesiones, e instrumentos como el cuestionario de 

autoevaluación y la escala de evaluación. Los resultados llevaron a la conclusión de que, gracias 

al desarrollo de las sesiones de aprendizaje los estudiantes lograron desarrollado habilidades de 

interacción y coordinación con los demás, demostrando que el juego cooperativo promueve las 

habilidades sociales en los estudiante del nivel primaria. 

Gámez y Bejarano (2023) en su investigación titulada: “Propuesta didáctica , apoyada 

en juegos cooperativos para la incidencia frente a las conductas de agresión verbal y rechazo 

social en niños del curso 301 de básica primaria de la IED Marco Tulio Fernández , sede B , de 

Bogotá”, tuvo como objetivo determinar la incidencia de la propuesta didáctica frente a las 

actitudes agresivas de rechazo social y agresión verbal en estudiantes del curso ya mencionado. 

La secuencia metodológica siguió un método investigación-acción, contando con una muestra 

de 23 estudiantes. Para ello se usó el Test de CUVE-EP mediante la entrevista. Los resultados 

precisaron una reducción en las conductas de agresión verbal y rechazo social, (de 3,55 a 3,39). 

Se concluyó que, existe diferencia significativa al usar los juegos cooperativos para reducir 

conductas de agresión verbal y rechazo social. 

Antecedentes nacionales 

Pastor (2024) en su investigación titulada: “Juegos cooperativos, atención a la diversidad 

en las habilidades sociales a estudiantes de primaria en una institución educativa - Huaycán, 

2023”, se centró en determinar cómo influyen los juegos cooperativos, atención a la diversidad 

en las habilidades sociales en estudiantes de primaria. La secuencia metodológica fue de 
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enfoque cuantitativo, tipo aplicada, alcance explicativo, contando con una muestra de 143 

estudiantes. Para ello, se utilizó dos listas de cotejo por medio de la observación. Los resultados 

demostraron que, existe una influencia, pues hubo un aumento del 90,4% en el nivel más alto y 

el estadístico de prueba de hipótesis arrojó un p-valor = 0,001 < 0,05. Se concluyó que, si existe 

influencia de los juegos cooperativos, atención a la diversidad en las habilidades sociales a 

estudiantes de primaria. 

Saavedra (2023) en su investigación denominada: “Juegos cooperativos en el desarrollo 

de las habilidades sociales en estudiantes de educación primaria Florencia de Mora Trujillo 

2018”, se centró en demostrar que los juegos cooperativos influyen significativamente en las 

habilidades sociales en los estudiantes del sexo grado. La secuencia metodológica se rigió a un 

alcance explicativo, diseño cuasi experimental, contando con una muestra de 40 estudiantes, 20 

para el grupo control y 20 para el grupo experimental. Para ello, se utilizó la encuesta y el 

cuestionario en la recolección de datos. Los resultados mostraron variaciones en el grupo 

experimental del 30% al 45% en el nivel promedio bajo y un aumento del 0% al 70% en el nivel 

promedio de habilidades sociales. Por otra parte, en el grupo control no hubo variación 

significativa entre el pretest y postest. La prueba estadística T Student arrojó un p-valor = 0,001 

< 0,05. Se concluyó que, el programa de juegos cooperativos influye significativamente en el 

desarrollo de las habilidades sociales en los escolares del sexto grado de la entidad educativa  

ya mencionada.  

Inoñan (2021) en su artículo denominado: “Programa juegos cooperativos para potenciar 

habilidades sociales en estudiantes de tercer grado de una institución educativa de Chiclayo”, se 

centró en diseñar un programa juegos cooperativos para potenciar habilidades sociales en 

estudiantes de tercer grado. La secuencia metodológica se rigió a un alcance descriptivo y un 

diseño no experimental, contando con una muestra de 18 estudiantes. Para ello, se utilizó la 

encuesta y el cuestionario en la recolección de datos. Los resultados más relevantes favorecieron 

que, en un inicio el 50% de los estudiantes presentable un nivel alto de habilidades 

conversacionales, un 39% de habilidades relacionadas a las percepciones, un 33% de 

habilidades para relacionarse con los adultos, un 33% de habilidades sociales básicas, en el nivel 

muy alto el 33% poseían habilidades para hacer amigos y en nivel intermedio, el 33% poseían 

habilidades de solución de problemas interpersonales. Luego del programa de sesiones, los 

porcentajes variaron y se incrementó en los niveles más altos. Se concluyó que, la propuesta de 
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juegos cooperativos promovió las habilidades sociales, propiciando mejoras en las relaciones 

interpersonales, intrapersonales y la capacidad de empatía. 

Quiñonez (2021) en su investigación denominada: “Juegos cooperativos para el 

desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de primer grado de la I.E. Andrés Avelino 

Cáceres de Zepita, Puno 2019”, se centró en demostrar cómo los juegos cooperativos desarrollan 

las habilidades sociales en los escolares de la entidad escolar ya mencionada. La secuencia 

metodológica se rigió a un alcance explicativo, diseño cuasi experimental, contando con una 

muestra de 38 estudiantes. Para ello, se utilizó la evaluación y un cuestionario. Los resultados 

comparando el pretest y postest, demostraron que hubo un aumento del 0% al 100% en el nivel 

alto de habilidades sociales. Sin embargo, en el grupo control no hubo variaciones significativas. 

En la dimensión habilidades sociales básicas se incrementó del 0% al 44,74% en el nivel alto, 

en la dimensión habilidades relacionadas a los sentimientos, se incrementó del 15,79% al 

71,05% en el nivel medio. La prueba estadística  U Mann-Whitney arrojó un p-valor = 0,001. 

Se concluyó que, existe una diferencia altamente significativa en los resultados evidenciando 

que juegos cooperativos han mejorado de manera significativa las habilidades sociales de los 

estudiantes de primer año. 

Estrada et al. (2020) en su artículo denominado: “Estrategias psicoeducativas para el 

desarrollo de habilidades sociales en estudiantes peruanos de educación peruana”, se centró en 

determinar la efectividad de las estrategias psicoeducativas en el desarrollo de las habilidades 

sociales de los estudiantes peruanos del sexto grado de primaria. La secuencia metodológica se 

rigió a un alcance explicativo, diseño cuasi experimental, contando con una muestra de 126 

estudiantes. Para ello, se utilizó la encuesta y el cuestionario en la recolección de datos. Los 

resultados revelaron un aumento en el grupo experimental del 21,9% al 53,1% en el nivel alto 

de habilidades sociales. Sin embargo, en el grupo control no hubo variaciones significativas. 

Asimismo, se obtuvo un p-valor = 0,001 para el grupo experimental y un p-valor = 0,745 para 

el grupo control. Se concluyó que, la aplicación de estrategias psicoeducativas es efectiva en el 

desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes peruanos del sexto grado de educación 

primaria. 

Rivera (2020) en su investigación denominada: “Aprendizaje cooperativo para fortalecer 

las habilidades sociales en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la “I.E.P. 

Excelencia”, Catacaos - Piura. 2018”, se centró en determinar si el aprendizaje cooperativo 
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ayuda a fortalecer el proceso de socialización en los alumnos de tercer grado de primaria. La 

secuencia metodológica se rigió a un alcance explicativo, diseño preexperimental, contando con 

una muestra de 14 escolares. Para ello, se utilizó la observación y la lista de cotejo en la 

recolección de datos. Los resultados revelaron una mejora del 21% al 86% en el nivel logrado. 

Asimismo, la prueba estadística T Student arrojó un p-valor = 0,001 < 0.05. Se concluyó que, 

el aprendizaje cooperativo mejora las habilidades sociales en los niños del tercer grado de 

primaria. 

Antecedentes regionales y locales 

Salas (2020) en su investigación denominada: “Los juegos cooperativos en el desarrollo 

de habilidades sociales en los estudiantes de la Institución Educativa Hatun Xauxa de Sausa en 

Junín, 2020”, se centró en determinar la influencia de los juegos cooperativos en el desarrollo 

de las habilidades sociales en los niños y niñas de la entidad escolar ya mencionada. La 

secuencia metodológica se rigió a un alcance explicativo, diseño preexperimental, contando con 

una muestra de 20 escolares. Para ello, se utilizó la observación y la ficha de observación en la 

recolección de datos. Los resultados revelaron una mejora del 10% al 60% en el nivel alto de 

habilidades sociales, en la dimensión habilidades sociales básicas aumentó del 20% al 70%, en 

las habilidades sociales avanzadas del 15% al 65%, en las habilidades relacionadas a los 

sentimientos del 15% al 65% y en las habilidades alternativas a la agresión subió del 10% al 

55%. Asimismo, la prueba estadística T Student arrojó un p-valor = 0,001 < 0.05 para las 

habilidades sociales y dimensiones. Se concluyó que, los juegos cooperativos influyen de 

manera significativa en el desarrollo de las habilidades sociales en los niños y niñas de dicha 

entidad educativa. 

Espiritu (2022) en su investigación denominada: “Juegos de Roles para desarrollar las 

habilidades sociales básicas de la Institución Educativa Nº 2127, distrito de Pichanaki - 

provincia de Chanchamayo, Junín - 2021”, se centró en determinar la influencia del juego de 

roles en el desarrollo de las habilidades sociales básicas de los estudiantes de la entidad 

educativa ya mencionada. La secuencia metodológica se rigió a un alcance explicativo, diseño 

preexperimental, contando con una muestra de 20 escolares. Para ello, se utilizó la observación 

y la ficha de observación en la recolección de datos. Los resultados revelaron una mejora del 

0% al 100% en el nivel alto de habilidades sociales. Asimismo, la prueba estadística T Student 

arrojó un p-valor = 0,001 < 0.05 para las habilidades sociales y dimensiones. Se concluyó que, 
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los juegos cooperativos mejoran de manera significativa en el desarrollo de las habilidades 

sociales en los niños y niñas de la Institución Educativa ya mencionada. 

Meza (2022) en su investigación denominada: “Programa de estrategias pedagógicas 

lúdicas en las habilidades sociales de estudiantes de primaria Junín, 2021”, se centró en 

determinar la influencia de las estrategias pedagógicas lúdicas en el desarrollo de las habilidades 

de interacción social en estudiantes del sexto grado de primaria de una Institución Educativa 

situada en la región de Junín. La secuencia metodológica se rigió a un alcance explicativo, 

diseño preexperimental, contando con una muestra de 30 escolares. Para ello, se utilizó la 

entrevista y la escala valorativa en la recolección de datos. Los resultados revelaron una mejora 

del 10% al 66,7% en el nivel alto de habilidades sociales. Asimismo, la prueba estadística T 

Student arrojó los siguientes valores de significancia: habilidades sociales básicas (0,001), 

habilidades sociales avanzadas (0,001), habilidades sociales relacionadas con los sentimientos 

(0,001), y por último, a nivel de variable, se obtuvo también un p-valor = 0,001 < 0,05. Se 

concluyó que, el programa de estrategias pedagógicas lúdicas influye de forma significativa en 

las habilidades de interacción social en los estudiantes de sexto de primaria de una Institución 

Educativa de la región Junín. 

Ricaldi (2023) en su investigación denominada: “Ansiedad y las habilidades sociales de 

los estudiantes de primaria de Huasahuasi, Junin-2022”, se centró en establecer la relación entre 

ambas variables. La secuencia metodológica se rigió a un alcance correlacional, diseño no 

experimental, contando con una muestra de 80 escolares. Para ello, se utilizó la entrevista y dos 

cuestionarios en la recolección de datos. Los resultados revelaron un grado de relación igual a 

0,623 y un p-valor = 0,000 < 0,05. Se concluyó que, existe una relación inversa entre la ansiedad 

y las habilidades sociales de los escolares de educación primaria indicando que los estudiantes 

que presentan niveles altos de ansiedad, presentaron niveles bajos de habilidades sociales y de 

forma inversa. 

Alomías (2022) en su investigación denominada: “Juegos cooperativos y habilidades 

sociales en estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 

31352 de Pangoa - Junín, 2022”, se centró en determinar cuál es la relación que existe entre 

juegos cooperativos y las habilidades sociales en estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria. La secuencia metodológica se rigió a un alcance correlacional, diseño no experimental, 

contando con una muestra de 80 escolares. Para ello, se utilizó la entrevista y dos cuestionarios 



12 
 

en la recolección de datos. Los resultados revelaron un grado de relación igual a 0,715 y un p-

valor = 0,000 < 0,05. Se concluyó que, existe una correlación significativamente alta entre 

juegos cooperativos y las habilidades sociales en los estudiantes del 4º grado de primaria de una 

institución educativa de Pangoa, Junín. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Juegos cooperativos 

El juego se define como una actividad espontánea, gozosa y sin restricciones, que se 

desarrolla por el simple disfrute de sí misma, sin perseguir objetivos externos. Esta práctica 

involucra a la persona de manera integral, brindándole herramientas para expresarse, 

comunicarse y aprender. (Ruiz y Omeñaca, 2019). 

El juego es una actividad donde interactúan factores cognitivos, motivacionales y 

emocionales, que impulsan su desarrollo. A través del juego, las personas pueden compartir 

experiencias, fortalecer habilidades, destrezas y explorar intereses comunes, convirtiéndose en 

un medio de interacción y crecimiento conjunto (Rodas, 2007) 

El juego cooperativo  ayuda a transmitir y reforzar códigos de valores específicos, se 

modela la forma en que las personas interactúan entre sí y se define una particular concepción 

de lo que significa el disfrute y la diversión. Requiere el involucramiento de todos los miembros 

de un grupo donde surgen sentimientos de aceptación y consideración entre los miembros, 

promoviendo el apoyo mutuo, la empatía  y el trabajo en equipo para alcanzar las metas 

(Bantulá, 2018). 

El juego llega a ser una actividad gratificante y la manifestación motriz más natural y 

primaria en los niños, a través de la cual exploran y aprenden a desenvolverse en la vida. Les 

permite adquirir un conocimiento práctico al experimentar situaciones que combinan el juego, 

el lenguaje y su pensamiento. Así, el juego se convierte en el escenario pedagógico más genuino 

para el aprendizaje, siendo un medio espontáneo y privilegiado para la adquisición de 

conocimientos en la infancia (Ortega, 1990). 

El juego es una fuente de aprendizaje por medio de las interacciones entre las personas, 

donde el desarrollo cognitivo se enriquece con nuevas experiencias y enfoques. Permite 



13 
 

experimentar, cometer errores y poner a prueba nuestras habilidades y conocimientos en la 

resolución de problemas (Garaigordobil, 2005). 

El juego es un vehículo esencial para adquirir lenguaje, fomentar el pensamiento, la 

sociabilidad y desarrollar la inteligencia, entre otras habilidades. Sin embargo, para que esto 

ocurra de manera efectiva, es crucial no imponer forzadamente al individuo. Debemos otorgarle 

la libertad necesaria para que se exprese de forma genuina y natural, permitiéndole crear sus 

propios esquemas de lenguaje, pensamiento y valores a través de sus interacciones y 

experiencias (Rojas, 2009). 

El juego cooperativo se define como una actividad lúdica que, partiendo de una 

estructura basada en metas, requiere de los jugadores una participación enfocada en el grupo. 

En este tipo de dinámica, cada jugador colabora activamente con los demás, trabajando en 

conjunto para alcanzar un objetivo común (Ruiz y Omeñaca, 2019). 

El juego cooperativo es una actividad donde el disfrute reside en el proceso de avanzar 

hacia un objetivo compartido, el cual solo es posible lograr a través de la colaboración y el apoyo 

mutuo entre los participantes durante las interacciones (Arranz, 2007). 

Los juegos cooperativos son dinámicas participativas que fomentan el encuentro entre 

las personas y el vínculo con la naturaleza. En lugar de competir unos con otros, el objetivo es 

enfrentar y superar desafíos en conjunto, lo que favorece la solidaridad y promueve patrones de 

interacción que refuerzan la cooperación y el trabajo en equipo. Estas actividades buscan reducir 

la agresividad que a menudo aparece en el juego, promoviendo actitudes de empatía, 

comunicación, y solidaridad. Lo colectivo prima sobre lo individual, invitando a los 

participantes a jugar juntos, no en contra, con el fin de alcanzar metas comunes (Rodas, 2007). 

Los juegos cooperativos impulsan una dinámica de interacción en la que el interés 

colectivo del grupo se prioriza sobre las metas individuales de cada miembro jugador. De esta 

manera, el aporte de cada participante se vuelve invaluable en términos socioeducativos, ya que 

elimina la competencia entre los miembros, favoreciendo una relación inclusiva y cooperativa. 

Este tipo de interacción permite que la conexión con los demás sea auténtica, promoviendo una 

colaboración genuina que refleja la esencia más profunda de la convivencia humana (Naveiras 

y Gil, 2007). 

El juego cooperativo es una actividad lúdica donde la cooperación es la única vía de 

interacción entre los participantes, quienes trabajan juntos para alcanzar un objetivo común. 



14 
 

Este tipo de juego se caracteriza por la acción coordinada de todos, asegurando que nadie sea 

excluido, eliminado o derrotado, y fomentando un ambiente inclusivo y colaborativo 

(Tabernero, 2003). 

Otra definición de juego cooperativo podría ser: una actividad en la que el objetivo o 

resultado solo se logra cuando todo el grupo se coordina, se organiza y trabaja en conjunto, 

fomentando la participación equitativa y la colaboración entre todos los miembros (Ruiz y 

Omeñaca, 2019). 

Importancia de los juegos cooperativos en los estudiantes 

La importancia de los juegos cooperativos radica en que representan la primera forma 

de aprender y crecer, donde el juego se convierte en una pedagogía vital. A través del juego, los 

estudiantes experimentan placer, deseo y distracción, adoptando aquello que les genera 

satisfacción y lo integran en su proceso de desarrollo. Sin embargo, a menudo hemos relegado 

el juego a lo no serio, asociando solo el trabajo con la seriedad. Para muchos, el juego no solo 

está vinculado a un placer profundo, sino que también les permite reinterpretar la realidad. En 

el ámbito escolar, los juegos cooperativos permiten que los estudiantes encuentren su lugar 

dentro del grupo, eligiendo cómo mostrarse y comunicarse, dejando ver su capacidad de 

reacción y adaptándose a las dinámicas sociales de manera efectiva (Arranz, 2007). 

Características de los juegos cooperativos 

Según Ruiz y Omeñaca (2019), los juegos cooperativos se caracterizan por fomentar la 

participación activa y colaborativa entre todos los miembros del grupo, buscando alcanzar un 

objetivo común mediante el trabajo conjunto. Cada participante desempeña un rol esencial, lo 

que convierte la coordinación precisa de tareas en un factor determinante para el éxito, ya que 

no basta con sumar esfuerzos individuales, sino que es clave sincronizar las acciones en función 

de las demandas del entorno y del equipo. Estos juegos promueven una dinámica en la que el 

proceso tiene mayor relevancia que el resultado final, priorizando la exploración creativa y el 

disfrute colectivo por encima de cualquier forma de competencia individual. 

Además, el autor menciona que los juegos cooperativos se distinguen por su naturaleza 

inclusiva, ya que eliminan cualquier tipo de discriminación o exclusión, permitiendo que todos 

los participantes, independientemente de sus habilidades, puedan contribuir activamente durante 
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toda la experiencia. No se establecen jerarquías entre ganadores y perdedores, lo que refuerza 

la igualdad y el disfrute compartido entre los integrantes. Los errores, lejos de ser castigados, se 

convierten en oportunidades para aprender y seguir explorando juntos, lo que fortalece la 

cohesión grupal y genera un entorno seguro y motivador para todos. 

Desde la perspectiva de Rodas (2007), los juegos cooperativos se distinguen por no estar 

estructurados en torno a la idea de ganar o perder, enfocándose más en la participación activa 

de todos los jugadores para alcanzar un objetivo común. Esta ausencia de competencia permite 

que la atención se concentre en la experiencia compartida y en el proceso, otorgando mayor 

importancia a los tiempos y aportes tanto individuales como colectivos. Desde esta perspectiva 

educativa, el respeto por el ritmo de cada participante garantiza que todos puedan contribuir de 

manera significativa sin la presión de obtener un resultado final inmediato. 

Asimismo, estos juegos evitan la exclusión, asegurando que todos los participantes 

permanezcan involucrados sin importar sus habilidades o desempeño. A diferencia de los juegos 

competitivos, que tienden a excluir a quienes no alcanzan ciertos estándares, los juegos 

cooperativos promueven la inclusión y el reconocimiento de cada persona. Además, fomentan 

la creatividad mediante reglas flexibles que pueden adaptarse según las necesidades del grupo 

y las circunstancias. Esta adaptabilidad permite a los jugadores reformular las reglas para crear 

colectivamente, haciendo del juego una experiencia dinámica que se ajusta al contexto y 

promueve la colaboración activa (Rodas, 2007). 

Del mismo modo, Rojas (2009), manifiesta que los juegos cooperativos cuentan con las 

siguientes características: a) liberan a los jugadores de las competencias, b) liberan a los 

jugadores de la eliminación, c) Abren paso a la creatividad de los participantes y, d) reduce la 

agresión física, promoviendo la socialización entre los jugadores. 

Beneficios de los juegos cooperativos 

Para Rodas (2007), los juegos cooperativos ofrecen numerosos beneficios que 

contribuyen al desarrollo integral de los participantes. Uno de los más importantes es el fomento 

de la resolución colectiva de problemas, ya que al enfrentar desafíos en equipo, los jugadores 

aprenden a coordinarse y colaborar, aprovechando las fortalezas y perspectivas de cada miembro 

para encontrar soluciones conjuntas. Esta dinámica fortalece habilidades sociales y cognitivas 

clave, preparando a los participantes para trabajar eficazmente en contextos grupales diversos. 
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Además, estos juegos promueven el desarrollo de la empatía y la sensibilidad, facilitando 

la comprensión de las emociones y necesidades ajenas. De igual manera, fomentan la apertura 

y el respeto hacia la diversidad, enseñando a valorar las diferencias individuales y a convivir 

armónicamente con ellas. En este entorno de confianza, los jugadores encuentran un espacio 

seguro para expresar sus emociones, conocimientos y preocupaciones, lo que favorece tanto el 

crecimiento personal como la construcción de relaciones sociales positivas y enriquecedoras 

(Rodas, 2007). 

Asimismo, Torrente et al. (2007), sostiene que los juegos cooperativos fomentan en los 

estudiantes diversas actitudes positivas que impactan su desarrollo personal y social. En primer 

lugar, fortalecen la autoestima al permitir que los participantes se sientan útiles y valorados en 

las tareas grupales, lo que refuerza su confianza en sí mismos. Asimismo, promueven la 

aceptación de los demás, ayudando a los estudiantes a reconocer y respetar tanto las fortalezas 

como las limitaciones de sus compañeros. Estos juegos también incentivan una actitud positiva 

hacia la participación, generando una predisposición favorable para involucrarse en futuras 

actividades. Además, al trabajar en equipo, los participantes desarrollan un sentido de 

compañerismo que fortalece sus relaciones, mientras que la cohesión grupal se incrementa al 

compartir metas, emociones y experiencias comunes, formando grupos más unidos y 

cooperativos. 

Por último, Ruiz y Omeñaca (2019) manifiestan que el juego cooperativo ofrece 

numerosos beneficios al proporcionar un entorno sin presiones, donde los participantes pueden 

explorar libremente y encontrar soluciones creativas. Entre sus principales aportes se destaca la 

promoción de relaciones empáticas y constructivas, fomentando la cordialidad y el 

fortalecimiento de vínculos. Además, pone énfasis en el proceso más que en el resultado, 

considerando los errores como oportunidades de aprendizaje y favoreciendo la 

retroalimentación y el apoyo mutuo. Asimismo, facilita el aprendizaje de valores esenciales 

como la cooperación, el respeto y la solidaridad, mientras que refuerza el reconocimiento del 

éxito ajeno, consolidando la importancia del trabajo en equipo. Finalmente, estos juegos 

estimulan la ayuda recíproca y promueven una comunicación constante, generando un alto nivel 

de interacción e intercambio de ideas entre los participantes. 
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Dimensiones del juego cooperativo 

Según Bantulá (2018) existen diez tipos de juegos cooperativos, los cuales se distribuyen 

de la siguiente manera: 

Juegos de presentación y conocimiento grupal: Los juegos de presentación permiten a 

los participantes conocerse entre sí y establecer una base de confianza. Estos juegos facilitan el 

reconocimiento de los compañeros y promueven la interacción inicial en un entorno libre de 

competitividad, donde se fomenta el respeto mutuo desde el principio. 

Juegos de contacto, afirmación, estima y confianza: En estos juegos, el contacto físico y 

verbal refuerza la confianza entre los participantes. El juego cooperativo que involucra contacto 

físico favorece el desarrollo de la autoestima y la seguridad emocional, generando un entorno 

donde todos se sienten valorados y aceptados. 

Juegos de percepción y discriminación sensorial: Los juegos de percepción sensorial 

permiten a los participantes afinar sus sentidos y colaborar entre ellos para lograr un objetivo. 

Torrente et al. (2007) mencionan que estos juegos no solo desarrollan los sentidos, sino que 

también estimulan la cooperación, ya que los jugadores deben trabajar juntos para percibir y 

discriminar estímulos en un entorno dinámico. 

Juegos de equilibrio: Estos juegos son clave para desarrollar la coordinación motora y la 

cooperación. Los juegos que exigen equilibrio individual o grupal ayudan a los participantes a 

aprender a confiar en sus compañeros y trabajar en equipo para mantener la estabilidad y el 

control corporal. 

Juegos de expresión corporal: La expresión corporal en los juegos cooperativos fomenta 

la creatividad y la comunicación no verbal. La capacidad de expresarse a través del cuerpo no 

solo desarrolla la creatividad, sino que también fomenta la empatía y la comprensión de las 

emociones ajenas. 

Juegos de observación y atención: Estos juegos demandan una alta capacidad de 

observación y concentración. Los juegos de observación y atención son esenciales para que los 

participantes mejoren su capacidad de concentración, además de aprender a actuar en función 

de las acciones de los demás. 

Juegos de organización espacial y temporal: En estos juegos, los jugadores deben 

coordinarse en el espacio y el tiempo. La organización espacial y temporal dentro del juego 
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cooperativo refuerza habilidades cognitivas y sociales, ya que exige que los participantes 

planifiquen y actúen en conjunto para alcanzar un objetivo común. 

Juegos de recreación con paracaídas: Los juegos con paracaídas promueven la 

cooperación y la sincronización entre los jugadores. Estos juegos son una excelente herramienta 

para enseñar a los niños a trabajar en equipo, ya que requieren que todos se sincronicen para 

mover el paracaídas de manera efectiva. 

Juegos de animación: Los juegos de animación crean un ambiente activo y participativo. 

La animación en el juego cooperativo permite que los participantes se sientan motivados y 

comprometidos, contribuyendo a una mayor cohesión del grupo. 

Juegos de distensión y vuelta a la calma: Estos juegos son esenciales para relajar a los 

participantes después de una actividad intensa. La vuelta a la calma es fundamental para que los 

jugadores procesen las experiencias vividas durante el juego, integren aprendizajes y se 

despidan del juego de manera pacífica. 

El juego cooperativo en el nivel primaria 

Según Ruiz y Omeñaca (2019), el juego cooperativo en la educación primaria se adapta 

a las diferentes etapas del desarrollo infantil, aportando beneficios que abarcan tanto el área 

cognitiva como la social y motriz: 

En el primer ciclo (6-8 años), los niños atraviesan cambios notables en su desarrollo, 

especialmente en el ámbito motriz y social. En esta fase, las reglas comienzan a tener mayor 

relevancia, y es crucial que las normas del juego favorezcan la colaboración en lugar de fomentar 

el conflicto entre ganar y cumplir las reglas. Los juegos cooperativos, al promover la interacción 

entre compañeros, ayudan a los niños a superar el egocentrismo típico de esta etapa, propiciando 

el entendimiento de diferentes perspectivas. A esta edad, comienzan a emerger los fundamentos 

del pensamiento social y moral, por lo que los juegos de cooperación se convierten en una 

herramienta valiosa para inculcar valores como la ayuda mutua y el trabajo en equipo, generando 

un ambiente que fomente tanto el crecimiento motriz como la interacción social positiva (Ruiz 

y Omeñaca, 2019). 

Para el segundo ciclo (8-10 años), los estudiantes muestran un avance significativo en lo 

cognitivo y lo motriz, y suelen estar más predispuestos a colaborar dentro del grupo. El juego 

cooperativo se presenta como una oportunidad para que los niños afiancen relaciones 
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constructivas con sus compañeros, permitiéndoles explorar y resolver problemas en conjunto. 

En esta etapa, los niños han desarrollado una mayor capacidad para relativizar puntos de vista y 

disfrutar de las relaciones colaborativas. Aunque empiezan a valorar su propio progreso y 

habilidades, el juego cooperativo permite que cada uno se sienta más competente sin perder de 

vista la importancia de colaborar con los demás (Ruiz y Omeñaca, 2019). 

Por último, en tercer ciclo (10-12 años), los alumnos se encuentran en un punto de 

maduración donde las resistencias egocéntricas han desaparecido en gran medida, facilitando 

las relaciones con los demás. El juego cooperativo sigue siendo una herramienta eficaz para 

fomentar la socialización y la educación en valores, especialmente a medida que los niños se 

acercan al pensamiento formal. La participación en estos juegos les ofrece la oportunidad de 

compartir responsabilidades dentro del grupo, promoviendo un clima de interdependencia y 

diálogo constructivo. Además, los juegos cooperativos permiten la exploración creativa de 

movimientos y la implementación de estrategias eficaces de interacción, proporcionando un 

contexto ideal para que los estudiantes exploren el deporte en un entorno cooperativo y no 

competitivo (Ruiz y Omeñaca, 2019). 

Los juegos cooperativos en instituciones educativas unitarias 

Según Ruiz y Omeñaca (2019), las instituciones educativas unitarias enfrentan desafíos 

significativos en educación física debido a la heterogeneidad de sus grupos, compuestos por 

pocos alumnos con edades y niveles de desarrollo motriz variados. En este contexto, los juegos 

cooperativos se presentan como una herramienta pedagógica valiosa que responde a estas 

diferencias. A diferencia de los juegos competitivos, que tienden a excluir a los más pequeños 

o menos habilidosos mientras los mayores asumen roles predecibles, los juegos cooperativos 

fomentan la inclusión, permitiendo que todos los participantes se integren, sin importar su edad 

o nivel de habilidad. Esta modalidad impulsa la colaboración, generando un ambiente donde los 

estudiantes más avanzados comparten conocimientos y habilidades, enriqueciendo tanto a 

quienes enseñan como a quienes aprenden. 

La posibilidad de adaptar las reglas del juego a las características individuales de cada 

participante aumenta la inclusión y garantiza una participación activa. Este enfoque permite que 

cada niño desarrolle su competencia motriz de manera gradual, al tiempo que fortalece las 

relaciones sociales mediante la cooperación. En un ambiente de convivencia y aprendizaje 
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significativo, los juegos cooperativos no solo promueven el progreso personal y colectivo, sino 

que también facilitan la adquisición de habilidades sociales y motrices en un entorno lúdico que 

favorece la integración y el bienestar de todos los participantes (Ruiz y Omeñaca, 2019). 

Pautas para realizar un juego cooperativo 

Para Rojas (2009), las pautas para la correcta organización de un juego cooperativo 

incluyen varios elementos clave para asegurar su éxito. Estas pautas se dividen en tres áreas 

principales: 

Preparación previa del juego: En esta fase es crucial conocer las características del grupo 

(edad, sexo, número de participantes, habilidades), establecer los objetivos claros que se desean 

alcanzar, seleccionar el material adecuado, definir el lugar en el que se llevará a cabo el juego 

(interior, exterior, en la naturaleza), y organizar el tiempo disponible para su desarrollo. Este 

proceso planificador debe estar bien estructurado, anticipando posibles necesidades para evitar 

imprevistos durante la actividad. 

Presentación del juego: Es importante que la presentación del juego sea atractiva y clara, 

logrando captar el interés y entusiasmo de los participantes. Las explicaciones deben ser 

concisas y fáciles de entender, y se recomienda asegurarse de que todos los participantes 

comprendan las reglas antes de comenzar. La posición física de los jugadores (como colocarlos 

de espaldas al sol) puede mejorar la atención durante la explicación. Una demostración práctica 

suele ser efectiva para aquellos que no entienden bien las instrucciones verbales. 

Desarrollo del juego: Durante la actividad, el profesor o facilitador debe estar atento a 

posibles conflictos entre los participantes y actuar como mediador si es necesario. También es 

su responsabilidad controlar el tiempo y velar por la seguridad de todos, asegurándose de que el 

material se utilice correctamente y que las instalaciones sean seguras. Además, el docente debe 

monitorear el progreso del juego, informar a los participantes sobre los resultados, y guiar la 

actividad hacia los objetivos establecidos. Se debe prever la introducción de variantes o 

adaptaciones del juego si fuera necesario, manteniendo siempre la improvisación como un 

recurso opcional para solucionar imprevistos. Estas pautas están orientadas a garantizar que el 

juego cooperativo no solo sea una experiencia divertida, sino también educativa y segura, 

promoviendo la interacción, el respeto, y el desarrollo motriz de los estudiantes en un ambiente 

controlado.´ 
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Por último, según González y Riesgo (2006), la estructuración de una sesión de 

educación física basada en juegos se divide en tres partes fundamentales, organizadas para 

lograr un desarrollo completo de las capacidades motrices y anatómicas del alumnado. 

Primera parte (juegos motores - calentamiento): Esta fase busca activar el cuerpo y 

preparar a los estudiantes para la actividad física más intensa. Los tipos de juegos recomendados 

incluyen: a) juegos de locomoción, los cuales estimulan el desplazamiento, como correr o saltar, 

b) juegos de coordinación, los que mejoran la coordinación entre diferentes partes del cuerpo y, 

c) juegos de velocidad de reacción, que se enfocan en la capacidad de respuesta rápida ante 

estímulos (Gonzales y Riesgo, 2006). 

Segunda parte (juegos de desarrollo anatómico - parte principal): Aquí se trabaja el 

desarrollo orgánico y motriz de forma más intensa. Se incluyen: a) juegos de desarrollo 

orgánico, centrado en actividades que implican el uso de grandes grupos musculares, b) juegos 

motores de salto y lanzamientos, que mejora de habilidades como la fuerza y el equilibrio y c) 

juegos gestuales de destrezas y predeportivos, que preparan para actividades deportivas más 

complejas (Gonzales y Riesgo, 2006). 

Tercera parte (juegos de escasa movilidad - vuelta a la calma): En esta fase se busca 

reducir gradualmente la intensidad de la actividad física, favoreciendo la relajación del cuerpo. 

Se recomienda hacer uso de juegos sensoriales, las cuales son actividades que involucren los 

sentidos, promoviendo una desconexión gradual del esfuerzo físico (Gonzales y Riesgo, 2006). 

Este modelo estructurado facilita la organización de las sesiones de Educación Física, 

asegurando que los estudiantes reciban una atención equilibrada a diferentes capacidades físicas 

y que la sesión termine de manera segura con una vuelta a la calma adecuada. 

Teorías de aprendizaje que fundamentan el juego cooperativo 

Teoría del aprendizaje por medio del juego de Jean Piaget 

Piaget (1975), expone que el juego está estrechamente vinculado con el desarrollo 

cognitivo infantil dentro de su modelo de desarrollo intelectual, ya que refleja las estructuras 

cognitivas que los niños construyen en cada etapa. Estas estructuras evolucionan a través de los 

procesos de asimilación y acomodación, ambos fundamentales para la adaptación cognitiva. La 

asimilación consiste en incorporar nuevas experiencias en los esquemas ya existentes, 
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proporcionando estabilidad en el conocimiento, mientras que la acomodación ajusta esos 

esquemas en respuesta a nuevas situaciones, promoviendo el cambio cognitivo. En el contexto 

del juego, predomina la asimilación, ya que los niños transforman la realidad según sus 

necesidades y deseos. 

El juego se clasifica en tres tipos, alineados con las etapas del desarrollo cognitivo. El 

juego de ejercicio (0-2 años) es característico del período sensoriomotor, donde los niños repiten 

acciones simples como balancear objetos, experimentando con su entorno. El juego simbólico 

(2-6 años), propio del período preoperacional, implica el uso de símbolos para representar la 

realidad, lo que fomenta la imaginación. En esta etapa, los niños recrean experiencias y 

resuelven conflictos internos mediante actividades como jugar con muñecas o simular roles 

imaginarios. Finalmente, los juegos de reglas emergen a partir de los 7 años, durante el período 

de las operaciones concretas, cuando los niños comienzan a seguir normas, facilitando la 

socialización y la comprensión de reglas sociales (Piaget, 1975). 

Los juegos de reglas son especialmente relevantes en el desarrollo intelectual y social, 

ya que introducen a los niños en un marco cooperativo y socializado. En estos juegos, la 

contribución activa de los participantes es crucial, al igual que el respeto por las normas 

establecidas. Las reglas, que inicialmente son flexibles, se vuelven más estrictas a medida que 

los niños maduran y comprenden su valor como consensos sociales. Esta evolución en la 

comprensión de las normas fomenta la cooperación y prepara a los niños para desenvolverse en 

contextos grupales más complejos (Piaget, 1975). 

Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky 

La teoría sociocultural de Lev Vygotsky resalta la influencia del entorno social y cultural 

en el desarrollo cognitivo. Vygotsky sostiene que el aprendizaje es un proceso social mediado 

por la interacción con otros, en lugar de ser únicamente una actividad individual. Un concepto 

clave en su teoría es la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que representa la brecha entre lo 

que un niño puede hacer por sí solo y lo que puede lograr con la guía o colaboración de otros, 

como adultos o compañeros más capaces (Vygostsky, 1978). En el contexto de los juegos 

cooperativos, los niños trabajan juntos y se apoyan mutuamente para superar desafíos y aprender 

nuevas habilidades. A través de la interacción, los estudiantes no solo desarrollan habilidades 

sociales, sino también cognitivas, internalizando conocimientos mientras colaboran. 
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Vygotsky argumenta que el uso del lenguaje juega un papel fundamental en este proceso, 

ya que facilita la comunicación y la negociación durante las actividades grupales (Vygotsky, 

1979). Al participar en juegos cooperativos, los niños aprenden a expresar ideas, escuchar a los 

demás y resolver problemas en equipo, lo que refuerza su aprendizaje. 

Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura 

La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura sostiene que las personas adquieren 

nuevos comportamientos mediante la observación de los demás. Este proceso, denominado 

aprendizaje vicario, permite que los individuos aprendan no solo observando las acciones de 

otros, sino también analizando las consecuencias que estas generan (Bandura, 1977). En el 

contexto de los juegos cooperativos, los niños observan a sus compañeros o figuras de autoridad 

y modelan su comportamiento. Por ejemplo, si un niño resuelve un conflicto durante el juego, 

los demás pueden aprender estrategias para enfrentar situaciones similares y desarrollar 

actitudes prosociales mediante la observación. 

Bandura (1977) también destaca la importancia de la autoeficacia, es decir, la creencia 

en la capacidad propia para realizar tareas con éxito. Los juegos cooperativos proporcionan un 

entorno propicio para fortalecer esta autoeficacia, ya que al observar los logros de otros 

miembros del grupo, los niños se motivan y ganan confianza en sus propias habilidades. Esta 

experiencia no solo mejora su disposición a enfrentar desafíos, sino que también refuerza la 

cohesión grupal, generando un clima donde cada participante se siente capaz y dispuesto a 

colaborar para alcanzar metas comunes. 

2.2.2. Habilidades sociales 

Según Caballo (2007), estas habilidades incluyen la capacidad de expresar sentimientos, 

opiniones, deseos y derechos en contextos sociales, respetando siempre a los demás y 

resolviendo problemas actuales, lo que contribuye a prevenir dificultades futuras. Este enfoque 

destaca la importancia de la adaptación a diferentes situaciones sociales y del respeto mutuo. 

Por su parte, Monjas (2006) añade que las habilidades sociales no son un rasgo innato 

de la personalidad, sino conductas aprendidas y fundamentales para ejecutar tareas 

interpersonales de forma competente. Esto implica que pueden ser desarrolladas y 

perfeccionadas a través del aprendizaje y la experiencia. 
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Por otro lado, el MINEDU (2007) amplía la comprensión de las habilidades sociales al 

describirlas como un grupo de aprendizajes vinculados a cualidades y sentimientos que facilitan 

la interacción efectiva con otras personas. Este enfoque incluye conductas esenciales que 

fomentan relaciones saludables y agradables, tales como la empatía, el liderazgo, la asertividad 

y la escucha activa. 

Asimismo, Gismero (2002) lo define como un conjunto de acciones verbales y no 

verbales, que son en muchas ocasiones independientes y específicas para cada situación. Esta 

forma de comunicación permite a los individuos expresar sus necesidades, sentimientos, 

preferencias, opiniones y derechos en contextos interpersonales, sin experimentar ansiedad y de 

manera que no genere malestar en los demás. Al hacerlo, se refuerza tanto a nivel interno como 

externo, aumentando así la probabilidad de recibir un refuerzo positivo. 

Finalmente, Goldstein et al. (1989) amplían la definición al incluir una serie de destrezas, 

hábitos, conductas y emociones que se utilizan para interactuar con los demás de forma 

adecuada, subrayando que estas habilidades permiten responder de manera pertinente a las 

acciones de los otros, facilitando la convivencia social. 

Componentes y clases de habilidades sociales 

Caballo (2007) establece tres elementos esenciales dentro de las habilidades sociales: En 

primer lugar está el componente fisiológico, que hace referencia a las variaciones corporales 

que una persona experimenta en situaciones sociales, tales como la frecuencia cardíaca, la 

presión arterial y la sudoración. La manera en que se interpretan estas respuestas puede servir 

como señal para identificar cómo nos sentimos y para regular nuestro comportamiento, aunque 

también puede generar descontrol si no se comprenden adecuadamente (Caballo, 2007). 

En segunda posición está el componente conductual, que incluye el comportamiento 

observable de las personas. Este aspecto abarca tanto el lenguaje verbal como el no verbal. 

Según Caballo (2007), se puede dividir en tres categorías: elementos verbales, que implican el 

contenido del discurso y la formalidad; elementos no verbales, que incluyen el contacto visual, 

las expresiones faciales, la postura y otros gestos; y elementos paralingüísticos, que abarcan el 

tono de voz y los silencios durante la comunicación. 

El tercer componente, el cognitivo, involucra los pensamientos, emociones y creencias 

que una persona sostiene sobre una situación social. Borrego (2010) citando a Van-Der Hofstadt 
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(2005), señala cinco aspectos clave que intervienen en el proceso de interacción social: 

competencia, estrategias de codificación, anticipación de consecuencias, valores y 

autorregulación. Estos elementos son determinantes en la forma en que una persona procesa la 

información que recibe, interpreta el entorno y ajusta su conducta en función de las expectativas 

y resultados esperados. Estos factores no solo influyen en el comportamiento observable, sino 

también en cómo las personas perciben y reaccionan ante situaciones sociales, lo que afecta su 

capacidad para adaptarse y responder de manera efectiva. 

Además, Peñafiel y Serrano (2010) identifican tres tipos de habilidades sociales: 

instrumentales, emocionales y cognitivas. Por su parte, Rosales et al. (2013) proponen una 

clasificación más amplia, sugiriendo cuatro categorías de habilidades sociales que pueden influir 

tanto en relaciones satisfactorias como destructivas. En este sentido, las habilidades cognitivas 

involucran el uso de componentes psicológicos, como deseos y necesidades; las habilidades 

emocionales se centran en la expresión de emociones como la tristeza o la ira; las habilidades 

instrumentales son técnicas útiles para la resolución de conflictos; y, finalmente, las habilidades 

comunicativas son aquellas que se utilizan para interactuar verbalmente con los demás. 

El aprendizaje y el desarrollo de las habilidades sociales 

Peñafiel y Serrano (2010) identificaron cuatro mecanismos clave que son fundamentales 

para el desarrollo de habilidades sociales: la experiencia directa, la observación activa, la 

expresión verbal y la retroalimentación interpersonal. Cada uno de estos mecanismos juega un 

papel importante en el aprendizaje y la práctica de habilidades sociales en diversas situaciones. 

Monjas propone diversos métodos en su enfoque pedagógico para la enseñanza de 

habilidades sociales. Uno de ellos es la instrucción mediante palabras, diálogos y debates, con 

el objetivo de que los estudiantes comprendan el significado de las habilidades enseñadas, 

facilitando su aplicación en la vida diaria. El modelo también incluye el uso de la técnica de 

modelado, en la que tanto docentes como alumnos imitan comportamientos ejemplares, mientras 

otros observan. Este enfoque recurre a ejemplos prácticos que reflejan situaciones cotidianas 

(Peñafiel y Serrano, 2010). 

Una vez comprendidos los conceptos y analizados los ejemplos, se inicia la fase de 

práctica en el aula, donde los estudiantes perfeccionan las habilidades en contextos simulados o 

reales. El proceso continúa con la retroalimentación, donde tanto el profesor como los 
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compañeros ofrecen comentarios que orientan hacia la mejora. Finalmente, se asignan tareas 

fuera del aula para reforzar lo aprendido, con instrucciones claras y un seguimiento que permite 

evaluar el progreso alcanzado (Peñafiel y Serrano, 2010). 

Según Borrego (2010), el desarrollo de las habilidades sociales comienza desde el 

momento en que una persona entra en contacto con el mundo, ya que de inmediato empieza a 

interactuar con su entorno social. Cada experiencia de interacción contribuye a la construcción 

de estas habilidades, que son fundamentales para enfrentar desafíos sociales a lo largo de la 

vida. Borrego enfatiza que las etapas de la niñez y la adolescencia resultan ser momentos 

cruciales para el fortalecimiento y desarrollo de estas competencias, dado que en estos períodos 

las personas participan activamente en diversos contextos sociales que les brindan la 

oportunidad de mejorar sus destrezas interpersonales y adaptativas. 

Borrego señala que la socialización es clave para la adquisición de conocimientos, 

normas y valores, elementos que facilitan la integración de las personas en su entorno social y 

les permiten participar activamente en la comunidad. Según Borrego, este proceso ocurre en dos 

fases principales: la socialización primaria y la secundaria. La socialización primaria, que se 

lleva a cabo durante los primeros años de vida, es fundamental para la asimilación de normas 

básicas, con una influencia predominante de la familia. Por otro lado, la socialización secundaria 

comienza alrededor de los seis años, cuando el niño empieza a interactuar con un abanico más 

amplio de agentes socializadores, como compañeros de clase y educadores, que contribuyen a 

la internalización de normas y valores más complejos. 

Dimensiones de las habilidades sociales 

Las dimensiones de las competencias sociales son amplias y diversas, según lo que 

indican diferentes autores. Monjas (2006) identifica seis áreas esenciales que los niños deben 

desarrollar, destacando cuatro dimensiones fundamentales: 

Habilidades básicas de interacción social 

Las habilidades básicas de interacción social comprenden un conjunto fundamental de 

destrezas y conductas que son esenciales para establecer relaciones efectivas con otros, ya sea 

en situaciones afectivas, amistosas o en cualquier contacto personal. A menudo, estas 

habilidades son subestimadas debido a su aparente simplicidad y se perciben como meras 
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formalidades. Sin embargo, su relevancia en las interacciones de niños y adolescentes ha sido 

ampliamente respaldada (Monjas, 2006). 

En particular, esta habilidad pone énfasis en la sonrisa y la risa, comportamientos que 

suelen acompañar las interacciones sociales. La sonrisa es un gesto que generalmente transmite 

aceptación, aprobación, gratitud y placer, actuando como una señal no verbal que precede al 

inicio de muchas interacciones. Se manifiesta en múltiples encuentros sociales, facilitando la 

conexión entre individuos. Por otro lado, la risa se asocia con el disfrute y la diversión en la 

interacción, indicando que los participantes están disfrutando del momento (Monjas, 2006). 

Según Monjas (2006), las habilidades básicas de interacción social son fundamentales 

en cualquier entorno, ya que, aunque puedan parecer simples, su desarrollo es crucial por ser la 

base de competencias sociales más complejas. Estas habilidades incluyen acciones como sonreír 

y reír, que fomentan un ambiente positivo y facilitan la conexión con los demás, y saludar, que 

marca el comienzo de una interacción. También abarca la capacidad de realizar presentaciones, 

esencial para establecer nuevas relaciones, y hacer favores, que fortalece los lazos 

interpersonales mediante actos de generosidad. Por último, la cortesía y amabilidad juegan un 

papel esencial en el mantenimiento de relaciones sanas y respetuosas, consolidando un trato 

empático y cordial con los demás. 

Habilidades para hacer amistades 

Según Monjas (2006), el desarrollo de habilidades que faciliten la formación de 

amistades es crucial para establecer interacciones sociales positivas y duraderas. Las amistades 

no solo aportan disfrute mutuo, sino que también juegan un papel fundamental en el crecimiento 

emocional y social del individuo. Los niños que logran formar vínculos sólidos tienden a 

adaptarse mejor a diferentes situaciones, ya que reciben más interacciones positivas y 

oportunidades sociales por parte de sus compañeros. Este proceso contribuye significativamente 

a su bienestar y a la construcción de relaciones gratificantes en su entorno. 

Entre las habilidades esenciales para establecer y mantener amistades se destacan varias 

competencias clave. Reforzar a los demás mediante el reconocimiento y el apoyo fortalece los 

lazos interpersonales. Iniciar interacciones sociales a través de actividades o conversaciones 

permite abrir canales de comunicación y acercamiento. Además, integrarse en juegos facilita la 

creación de vínculos y promueve un sentido de pertenencia dentro del grupo. Ofrecer ayuda 
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refleja empatía y disposición para colaborar, mientras que cooperar y compartir son 

competencias fundamentales para mantener relaciones saludables y equitativas, fomentando un 

ambiente de respeto y confianza mutua. 

Habilidades relacionadas con las percepciones 

Desde la perspectiva de Monjas (2006), las habilidades de percepción están 

estrechamente relacionadas con la conducta asertiva, que implica expresar los sentimientos y 

defender los derechos propios de manera clara y directa, sin menoscabar los derechos de los 

demás. La asertividad permite a las personas proteger sus intereses mientras muestran respeto 

hacia los otros, logrando así un equilibrio entre ambas partes. Las personas asertivas suelen tener 

una alta autoestima, son emocionalmente expresivas y promueven el respeto por sus deseos y 

opiniones, lo que favorece la construcción de relaciones saludables y equilibradas. 

En este contexto, destacan varias habilidades esenciales para desarrollar una conducta 

asertiva. Realizar autoafirmaciones positivas refuerza la autoestima mediante un diálogo interno 

constructivo. Expresar emociones de manera adecuada permite comunicar sentimientos de 

forma clara y adaptada a cada situación. Aceptar y manejar las emociones ajenas refleja empatía 

y capacidad para lidiar con las emociones de los demás. Asimismo, defender los propios 

derechos de manera respetuosa asegura que las necesidades personales se expresen sin vulnerar 

los derechos de otros. Finalmente, argumentar y defender opiniones de forma constructiva 

facilita la exposición de puntos de vista mediante el diálogo lógico y abierto, promoviendo la 

comprensión mutua. 

Habilidades para relacionarse con los adultos 

Las habilidades para relacionarse con los adultos son fundamentales para que los niños 

establezcan conexiones efectivas con personas de mayor edad o autoridad. Es importante que 

comprendan que estas interacciones difieren de las que tienen con sus pares, sin que ello 

implique una relación de sumisión o dependencia. El objetivo es que ambas partes obtengan 

beneficios mutuos, promoviendo un entorno de respeto y colaboración (Monjas, 2006). A través 

de estas relaciones, los niños desarrollan habilidades que les permiten enfrentar situaciones en 

las que la interacción con adultos es clave, tanto en la escuela como en el hogar. 
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Sin embargo, algunos niños presentan dificultades al interactuar con los adultos, lo que 

puede derivar en comportamientos inapropiados. Aquellos con competencias sociales limitadas 

tienden a relacionarse de manera negativa con los adultos, lo que a menudo provoca reprimendas 

o sanciones. Entre los patrones problemáticos más comunes se encuentran la búsqueda constante 

de atención, la participación solo en situaciones estrictamente necesarias, o la evitación total de 

la interacción con adultos. Estas dificultades pueden obstaculizar el desarrollo de relaciones 

saludables y la capacidad de manejar conflictos en contextos familiares y escolares (Monjas, 

2006). 

Dada su relevancia, Monjas (2006) identifica varias habilidades clave para facilitar estas 

interacciones. Conversar con los adultos permite establecer un diálogo abierto y constructivo, 

mientras que mostrar cortesía refuerza el respeto y la consideración mutua. Reforzar el 

comportamiento positivo de los adultos contribuye a validar actitudes constructivas, 

fortaleciendo la relación. Además, hacer peticiones de manera adecuada enseña a los niños a 

expresar sus necesidades con claridad y respeto, y resolver problemas de forma conjunta 

fomenta la colaboración en la búsqueda de soluciones efectivas, consolidando una dinámica 

asertiva y proactiva en las interacciones con los adultos. 

Importancia de las habilidades sociales 

El desarrollo de las habilidades sociales es crucial para establecer relaciones 

constructivas y satisfactorias con los demás. Cuando estas destrezas no se encuentran bien 

desarrolladas, las personas pueden verse atrapadas en la timidez y el miedo, lo que les dificulta 

expresar sus pensamientos y sentimientos. Por esta razón, las competencias sociales son 

esenciales para interactuar de manera adecuada en el tejido social (Rosales et al., 2013). 

Es fundamental evaluar el nivel de desarrollo de nuestras habilidades sociales para 

identificar áreas de mejora y fortalezas. Reconocer cuáles habilidades necesitan mayor atención 

nos permite entrenarlas y fortalecerlas, lo que a su vez favorece interacciones sociales más 

efectivas (Monjas, 2006). Al abordar estas áreas, no solo se mejora la comunicación y las 

relaciones interpersonales, sino que también se contribuye al bienestar emocional y social de los 

individuos. 

Monjas (2006) enfatiza que las interacciones sociales durante la niñez y la adolescencia 

son fundamentales para el desarrollo de las habilidades sociales. Estas experiencias 
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proporcionan oportunidades únicas para adquirir destrezas que no se pueden obtener de ninguna 

otra manera. Por lo tanto, es crucial que los estudiantes establezcan conexiones interpersonales 

en el entorno educativo. Aquellos que enfrentan dificultades en estas relaciones o carecen de 

habilidades sociales pueden encontrarse en situaciones de marginación y enfrentar problemas 

en su conducta, emociones y rendimiento académico. 

Las competencias sociales abarcan habilidades que son esenciales para facilitar 

interacciones adecuadas y enriquecedoras, lo que a su vez les permite a las personas enfrentar 

de manera efectiva los retos y exigencias diarias. Estas competencias no son rasgos innatos, sino 

comportamientos que pueden ser observados, medidos y modificados. Además, están 

influenciadas por el contexto social, cultural y religioso en el que se desarrolla cada individuo, 

lo que subraya la importancia de un entorno positivo para su aprendizaje y práctica (Monjas, 

2006). 

De acuerdo con Peñafiel y Serrano (2010), las habilidades sociales son fundamentales 

para establecer y mantener relaciones interpersonales saludables. Cuando estas destrezas se 

desarrollan adecuadamente, se contribuye al bienestar personal y se mejora la satisfacción de 

las personas con las que se interactúa. En este sentido, las habilidades sociales no solo permiten 

la comunicación efectiva de ideas, sentimientos y actitudes, sino que también se basan en un 

marco de respeto mutuo. 

Estas competencias son esenciales para fomentar la satisfacción personal, enriquecer las 

experiencias individuales y colectivas, y promover una vida equilibrada y saludable. Además, 

son cruciales para crear un ambiente armonioso, ya sea en el ámbito escolar, familiar o en grupos 

sociales (Rosales, et al., 2013). Por lo tanto, el desarrollo de habilidades sociales no solo 

beneficia al individuo, sino que también mejora la calidad de las interacciones en su entorno. 

Evaluación de las habilidades sociales 

La evaluación de las habilidades sociales en educación primaria ha sido objeto de estudio 

por varios autores reconocidos en el ámbito de la psicología y la educación. Caballo (2007) es 

uno de los principales investigadores en este campo, desarrollando herramientas como la Escala 

Multidimensional de Expresión Social (EMES) que permiten medir la asertividad y las 

competencias interpersonales tanto en niños como en adultos. Su trabajo destaca la relevancia 
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del contexto social y emocional en la evaluación de estas habilidades, planteando que su 

desarrollo varía significativamente según el entorno. 

En la misma línea, Gismero (2002) elaboró la Escala de Habilidades Sociales (EHS), un 

instrumento que ha sido utilizado para evaluar las competencias sociales en diferentes grupos 

poblacionales, incluyendo el nivel primario. Este autor subraya la importancia de medir la 

capacidad de los niños para iniciar y mantener relaciones sociales, lo que resulta fundamental 

para su integración en el entorno escolar. Por su parte, Mérida et al. (2015) contribuyeron con 

el desarrollo del cuestionario EDINA, un instrumento diseñado para evaluar la autoestima y 

habilidades sociales en niños en edad escolar, enfatizando la validez y fiabilidad del mismo en 

la medición de competencias emocionales y sociales esenciales en esta etapa. 

Además, autores como Griffith et al. (2016) han analizado cómo las características 

individuales, familiares y escolares influyen en el desarrollo de estas habilidades, sugiriendo 

que la evaluación adecuada es clave para diseñar intervenciones educativas más eficaces. 

Finalmente, Katzmann et al. (2019)  realizaron estudios comparativos sobre la eficacia de 

programas de entrenamiento en habilidades sociales, destacando que las intervenciones grupales 

mejoran significativamente las competencias sociales de los niños con problemas conductuales, 

lo que refuerza la necesidad de implementar herramientas de evaluación robustas en las escuelas. 

Estos trabajos ofrecen un panorama amplio sobre cómo se evalúan las habilidades 

sociales en la educación primaria y subrayan la importancia de contar con instrumentos 

validados para obtener resultados precisos y fiables que faciliten el diseño de programas 

educativos adecuados. 

Teorías de aprendizaje de las habilidades sociales 

Teoría del Aprendizaje Social de Bandura 

Bandura argumenta que los comportamientos sociales se adquieren a través de la 

observación, la imitación y la experiencia directa. Los juegos cooperativos representan un 

entorno ideal para este tipo de aprendizaje, ya que permiten a los niños observar cómo otros 

gestionan situaciones sociales relevantes, como la resolución de conflictos o la negociación de 

roles. A medida que los participantes imitan estas conductas observadas y reciben 

retroalimentación inmediata (tanto de sus compañeros como del contexto del juego), desarrollan 
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habilidades clave como la empatía, la cooperación y la autorregulación emocional (Bandura, 

1986). Asimismo, el refuerzo positivo que surge al completar un objetivo grupal potencia el 

interés por continuar desarrollando estas habilidades. El juego se convierte así en un espacio de 

práctica donde los errores se convierten en oportunidades de aprendizaje, sin las consecuencias 

negativas de otros contextos sociales más formales. 

Teoría de la Interdependencia Positiva de Johnson y Johnson 

Johnson y Johnson sostienen que el aprendizaje cooperativo es más efectivo cuando los 

miembros de un grupo perciben que su éxito individual está ligado al éxito colectivo. Los juegos 

cooperativos fomentan este tipo de interdependencia, donde los niños dependen unos de otros 

para alcanzar un objetivo común. Esto promueve una participación equitativa y desarrolla 

habilidades como la comunicación efectiva, la toma de decisiones en equipo y el respeto mutuo. 

La interdependencia positiva no solo incrementa la motivación y el compromiso de los 

participantes, sino que también fortalece sus habilidades sociales al practicar el apoyo mutuo, 

el reconocimiento del esfuerzo ajeno y la integración de diferentes perspectivas (Johnson y 

Johnson, 1989). En el contexto educativo, este enfoque es particularmente útil, ya que prepara 

a los niños para afrontar situaciones colaborativas en la vida diaria, tanto en el ámbito académico 

como en lo social. 

2.3. Hipótesis 

Hipótesis general 

H1:  Los juegos cooperativos mejoran significativamente las habilidades sociales en los 

estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257 del distrito 

Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, 2024. 

H0:  Los juegos cooperativos no mejoran significativamente las habilidades sociales en los 

estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257 del distrito 

Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, 2024. 

Hipótesis específicas 

H1:  Los juegos cooperativos mejoran significativamente las habilidades básicas de 

interacción social en los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa 
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Bilingüe Nº 52257 del distrito Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, 

2024. 

H1:  Los juegos cooperativos mejoran significativamente las habilidades para hacer amigos 

en los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257 del 

distrito Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, 2024. 

H1:  Los juegos cooperativos mejoran significativamente las habilidades relacionadas a las 

percepciones en los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Bilingüe 

Nº 52257 del distrito Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, 2024. 

H1:  Los juegos cooperativos mejoran significativamente las habilidades para relacionarse 

con los adultos en los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Bilingüe 

Nº 52257 del distrito Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, 2024. 
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III. METODOLOGIA 

3.1. Nivel, tipo y diseño de investigación 

En este estudio, se empleó una metodología estrictamente estructurada que respetó cada 

uno de los procedimientos y técnicas necesarios para analizar el impacto de los juegos 

cooperativos en las habilidades sociales. Según Jiménez (1998), el método científico abarca un 

conjunto integral de procesos, principios, categorías y estrategias que orientan la investigación 

hacia una resolución eficiente y fundamentada de problemáticas científicas. 

Nivel de investigación 

Además, el nivel o alcance del estudio fue de naturaleza explicativa, con el propósito de 

comprender a profundidad el fenómeno investigado mediante una explicación detallada. Este 

tipo de alcance busca revelar las razones detrás de un fenómeno, las condiciones en las que se 

presenta y su relación con otras variables (Hernández et al., 2014). En este contexto, se 

recolectaron datos relacionados con las habilidades sociales de estudiantes de nivel primaria 

pertenecientes a la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257, ubicada en el distrito de Megantoni, 

provincia de La Convención, región Cusco, 2024, con el objetivo de potenciar esta variable a 

través de la implementación de juegos cooperativos. 

Tipo de investigación 

De igual manera, se adoptó un enfoque cuantitativo, caracterizado por evaluar los 

procesos desde una perspectiva grupal, desarrollándolos de forma ordenada y verificable. 

Aunque este enfoque destaca por su rigurosidad, permite ajustes en sus etapas para optimizar la 

precisión de los datos recolectados (Hernández et al., 2014). En este marco, la información fue 

obtenida mediante una ficha de observación, cuyos resultados se cuantificaron para elaborar 

tablas y gráficos que facilitaran su análisis. 

Diseño de investigación 

El diseño empleado en esta investigación fue de tipo preexperimental, basado en la 

implementación de un pretest y un postest sobre un único grupo de participantes. Según lo 

señalado por Hernández et al. (2014), este enfoque consiste en aplicar un tratamiento a un grupo 

y posteriormente medir una o más variables para analizar su respuesta al mismo. En este tipo de 

diseño, no se manipula la variable dependiente ni se trabaja con grupos de control. En este caso, 

se llevó a cabo una ficha de observación inicial como pretest, seguida de un tratamiento 
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compuesto por 9 sesiones. Finalmente, se aplicó nuevamente la ficha de observación como 

postest, evaluando los cambios producidos por la implementación de los juegos cooperativos. 

Del mismo modo, el estudio adoptó un enfoque longitudinal, lo que implicó la 

recopilación de datos de una misma población en distintos momentos dentro de un período 

específico. Este enfoque permitió observar y analizar cómo las variables experimentaron 

transformaciones a lo largo del tiempo (Bernal, 2010). 

El diseño de la investigación quedó sintetizado en el siguiente diagrama: 

 

 

GE : Grupo experimental 

O1 : Observación 1 (pretest) 

O2 : Observación 2 (postest) 

X : Variable independiente 

3.2. Población y muestra 

Población 

Según Hernández et al. (2014), la población se refiere al conjunto completo de casos que 

poseen características comunes y constituye el grupo al cual se busca generalizar los hallazgos 

de la investigación. En este caso, la población estuvo conformada por los estudiantes de nivel 

primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257, ubicada en el distrito de Megantoni, 

provincia de La Convención, región Cusco, durante el año 2024. 

Tabla 1 

Población de estudiantes 

Grado Varón Mujer Total 
Primer grado 3 2 5 
Segundo grado 2 3 5 
Tercer grado 4 2 6 
Cuarto grado 3 2 5 
Quinto grado 0 2 2 
Sexto grado 
Total 

2 0 2 
14 11 25 
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Nota: En base a la nómina de matrícula 2024. 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión 

Para la investigación, se consideraron criterios de inclusión que alberga la participación 

de los estudiantes de todo el nivel primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257, que 

cuenten con el consentimiento informado de sus tutores legales y que se encuentren 

matriculados durante el año 2024, garantizando así la adecuada representación y cumplimiento 

de los requisitos éticos y académicos para el estudio. 

Criterios de exclusión 

Para el estudio, se también se definieron criterios de exclusión que contemplan a 

estudiantes que no asisten regularmente a la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257 y aquellos 

que no cuenten con su consentimiento informado. Esto se debe a que la naturaleza de las 

actividades requiere participación continua y progresiva, ya que solo mediante una asistencia 

constante se garantiza el desarrollo gradual de las habilidades y aprendizajes propuestos. La 

inclusión de estudiantes con presencia irregular podría comprometer tanto la calidad del proceso 

educativo como la validez de los resultados del estudio, afectando la coherencia en la 

intervención y evaluación. 

Muestra 

Hernández et al. (2014) definen la muestra como el subconjunto de elementos que, 

perteneciendo a la población total, poseen características particulares que los hacen 

representativos de dicho grupo. Para esta investigación, la selección de la muestra se realizó 

aplicando criterios de inclusión y exclusión, garantizando así la validez de los resultados y el 

adecuado progreso del estudio. En consecuencia, la muestra representó de manera fiel a los 

estudiantes de nivel primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257, ubicada en el 

distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, en el año 2024. 
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Tabla 2 

Muestra de estudiantes 

Grado Varón Mujer Total 
Primer grado 3 2 5 
Segundo grado 2 3 5 
Tercer grado 4 2 6 
Cuarto grado 3 2 5 
Quinto grado 0 2 2 
Sexto grado 
Total 

2 0 2 
14 11 25 

Nota: Nómina de matrícula 2024. 

Muestreo 

Gomez (2014) enfatiza la importancia del muestreo en la investigación, ya que permite 

seleccionar una muestra que sea verdaderamente representativa de la población objetivo. De 

este modo, los datos obtenidos reflejan con precisión las características de toda la población. 

Para este estudio, se implementó un muestreo no probabilístico o por conveniencia, lo cual 

significa que el investigador escoge deliberadamente a aquellos participantes que considera más 

pertinentes para los objetivos del estudio. Para el autor, el muestreo intencionado se basa en 

seleccionar aquellos elementos que el investigador estima como los más relevantes para obtener 

resultados significativos. Para ello se consideró los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

3.3. Variables. Definición y Operacionalización  

Variable independiente: 

Juego cooperativo 

El juego cooperativo  ayuda a transmitir y reforzar códigos de valores específicos, se 

modela la forma en que las personas interactúan entre sí y se define una particular concepción 

de lo que significa el disfrute y la diversión. Requiere el involucramiento de todos los miembros 

de un grupo donde surgen sentimientos de aceptación y consideración entre los miembros, 

promoviendo el apoyo mutuo, la empatía  y el trabajo en equipo para alcanzar las metas 

(Bantulá, 2018). 
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Variable dependiente: 

Habilidades sociales 

Monjas (2006) menciona que las habilidades sociales no son un rasgo innato de la 

personalidad, sino conductas aprendidas y fundamentales para ejecutar tareas interpersonales de 

forma competente. Esto implica que pueden ser desarrolladas y perfeccionadas a través del 

aprendizaje y la experiencia. 
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Tabla 3 

Matriz de operacionalización de las variables de estudio 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINIFICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

CATEGORÍAS  
O 

VALORACIÓN 

Variable 
independiente: 
Juegos 
cooperativos 

El juego 
cooperativo  
ayuda a transmitir 
y reforzar códigos 
de valores 
específicos, se 
modela la forma 
en que las 
personas 
interactúan entre 
sí y se define una 
particular 
concepción de lo 
que significa el 
disfrute y la 
diversión. 
Requiere el 
involucramiento 
de todos los 
miembros de un 
grupo donde 
surgen 
sentimientos de 
aceptación y 
consideración 
entre los 
miembros, 
promoviendo el 

La variable 
juegos 
cooperativos, es 
usado como 
estrategia para el 
desarrollo de las 
habilidades 
sociales. Por ello, 
se consideran 09 
tipos de juegos 
cooperativos los 
cuales se 
desarrollará por 
medio de talleres 
respetando los 
indicadores de 
cada tipo de juego 
cooperativo. 

Juegos de 
presentación y 
conocimiento 
grupal 

Reconoce a sus compañeros 
por su nombre durante las 
interacciones del juego. 

Ordinal 
- Satisfactorio 
- Insatisfactorio 

Inicia conversaciones con al 
menos un compañero durante 
el desarrollo del juego. 

Juegos de 
contacto 

Participa en actividades de 
contacto físico de manera 
respetuosa y sin resistencia. 
Muestra seguridad y 
confianza al realizar 
actividades de contacto físico 
con otros. 

Juegos de 
percepción y 
discriminación 
sensorial 

Colabora con sus compañeros 
para percibir estímulos 
auditivos, visuales o táctiles 
durante el juego. 
Diferencia correctamente los 
estímulos sensoriales en el 
contexto del juego en grupo. 

Juegos de 
equilibrio 

Mantiene el equilibrio 
individual y ayuda a sus 
compañeros a lograr el 
equilibrio grupal. 
Colabora con sus compañeros 
para mantener la estabilidad 
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apoyo mutuo, la 
empatía  y el 
trabajo en equipo 
para alcanzar las 
metas (Bantulá, 
2018). 

del grupo durante las 
actividades. 

Juegos de 
expresión 
corporal 

Utiliza la expresión corporal 
para comunicar sus ideas o 
emociones en el contexto del 
juego. 
Interpreta correctamente las 
señales no verbales de sus 
compañeros y responde de 
manera adecuada. 

Juegos de 
observación y 
atención 

Mantiene la atención en los 
movimientos o acciones de 
sus compañeros durante todo 
el juego. 
Responde rápidamente y de 
manera efectiva a las señales 
observadas en el juego. 

Juegos de 
organización 
espacial y 
temporal 

Coordina sus movimientos 
con los de sus compañeros 
para mantener el ritmo del 
juego. 
Planifica sus acciones en 
función de las necesidades 
espaciales y temporales del 
grupo. 

Juegos de 
animación 

Se mantiene activo y 
participativo en las dinámicas 
grupales de animación. 
Motiva a sus compañeros a 
participar en las actividades 
animadas del juego. 
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Juegos de 
distensión y 
vuelta a la 
calma 

Participa activamente en los 
juegos de relajación para 
reducir la intensidad física y 
emocional. 
Demuestra una actitud 
tranquila y cooperativa al 
finalizar las actividades del 
juego. 

Variable 
dependiente: 
Habilidades 
sociales 

Monjas (2006) 
añade que las 
habilidades 
sociales no son un 
rasgo innato de la 
personalidad, sino 
conductas 
aprendidas y 
fundamentales 
para ejecutar 
tareas 
interpersonales de 
forma 
competente. Esto 
implica que 
pueden ser 
desarrolladas y 
perfeccionadas a 
través del 
aprendizaje y la 
experiencia. 

Para operar y 
medir la variable 
habilidades 
sociales se hará 
uso de sus cuatro 
dimensiones: 
habilidades 
básicas de 
interacción social, 
habilidades para 
hacer amigos, 
habilidades 
relacionadas a las 
percepciones y 
habilidades para 
relacionarse con 
los adultos, cada 
una dimensionada 
en 2 indicadores y 
cada indicador en 
3 items, haciendo 
un total de 24 
items 

Habilidades 
básicas de 
interacción 
social 

− Sonríe y ríe al interacción 

Ordinal 

− Alto 
− Medio 
− Bajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Saluda a otros 

− Muestra cortesía y 
amabilidad 

Habilidades 
para hacer 
amigos 

− Refuerza s los demás 

− Inicia interacciones 
sociales 

− Coopera y comparte 

Habilidades 
relacionadas a 
las 
percepciones 

− Expresa emociones 
adecuadamente 

− Acepta emociones de los 
demás 

− Defiende sus derechos de 
forma respetuosa 

Habilidades 
para 
relacionarse 
con los adultos 

− Conversa respetuosamente 
con los adultos 

− Muestra cortesía hacia los 
adultos 

− Hace peticiones de manera 
adecuada 
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3.4. Técnica e instrumentos de recolección de información 

Técnica 

Según Jiménez (1998), una vez definidos con claridad los objetivos de una investigación, 

resulta esencial seleccionar y precisar las técnicas, métodos o procedimientos más adecuados 

para alcanzarlos de forma efectiva. 

En este estudio, se utilizó la observación como técnica principal, dado su papel 

fundamental en la recolección directa de datos de la realidad. Esta técnica se basa en la 

percepción y registro sistemático de situaciones, conductas o hechos específicos. Hernández et 

al. (2014) la describen como un proceso organizado para examinar y documentar fenómenos tal 

como se presentan en su entorno natural, evitando cualquier manipulación o alteración de las 

condiciones existentes. 

Instrumento 

Summers (1984) señala que el objetivo principal de un instrumento de medición es 

evaluar de manera precisa las características de un individuo utilizando una escala específica. 

En este estudio, se empleó la ficha de observación como instrumento, dado que 

constituye una herramienta clave para sistematizar el proceso de recolección de datos. Esta ficha 

proporciona un formato estructurado donde el investigador registra sus observaciones de manera 

ordenada. Según Hernández et al. (2014), la ficha de observación es un documento previamente 

diseñado que permite anotar comportamientos, eventos o situaciones específicas, tal como se 

presentan en su entorno natural. Además, esta herramienta puede incluir criterios predefinidos 

o pautas sobre los elementos a observar, como conductas, tiempos, frecuencias o interacciones. 

El instrumento desarrollado para esta investigación se fundamentó en las dimensiones 

propuestas por Monjas (2006) en su obra “Programa de enseñanza de habilidades de interacción 

social (PEHIS)”, considerando cuatro dimensiones principales para su aplicación. 

Descripción del instrumento 

El instrumento denominado “Ficha de observación para las habilidades sociales” para el 

nivel primario, creado a partir de la información de Monjas (2006), fue utilizado para medir el 

nivel de desarrollo de las habilidades sociales a nivel de variable y dimensiones. Este 
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instrumento incluye por cada dimensión, 3 indicadores y 2 ítems por cada indicador. En total, 

la ficha de observación consta de 24 ítems. 

Medición de la variable 

Para cada dimensión de la investigación: habilidades básicas de interacción social, 

habilidades para hacer amigos, habilidades relacionadas a las percepciones y habilidades para 

relacionarse con los adultos, se designó el siguiente puntaje: bajo (1 punto), medio (2 puntos) y 

alto (3 puntos). Asimismo, a partir de la sumatorio de los puntajes obtenidos por cada muestra, 

se consideró los siguientes baremos que permitieron procesar de manera eficiente los datos. 

Tabla 4 

Baremo de la variable habilidades sociales 

Nivel Rangos Descripción 

Alto 56 - 72 Excelente 

Medio 40 - 55 Necesita mejorar 

Bajo 24 - 39 Insuficiente 

Nota: Estos baremos se crearon a partir de los puntajes mínimos y máximos. 

Tabla 5 

Baremo de la dimensión habilidades básicas de interacción social 

Nivel Rangos Descripción 

Alto 14 - 18 Excelente 

Medio 10 - 13 Necesita mejorar 

Bajo 6 - 9 Insuficiente 

Nota: Estos baremos se crearon a partir de los puntajes mínimos y máximos.  

Tabla 6 

Baremo de la dimensión habilidades para hacer amigos 

Nivel Rangos Descripción 

Alto 14 - 18 Excelente 

Medio 10 - 13 Necesita mejorar 

Bajo 6 - 9 Insuficiente 

Nota: Estos baremos se crearon a partir de los puntajes mínimos y máximos. 
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Tabla 7 

Baremo de la dimensión habilidades relacionadas a las percepciones 

Nivel Rangos Descripción 

Alto 14 - 18 Excelente 

Medio 10 - 13 Necesita mejorar 

Bajo 6 - 9 Insuficiente 

Nota: Estos baremos se crearon a partir de los puntajes mínimos y máximos. 

Tabla 8 

Baremo de la dimensión habilidades para relacionarse con los adultos 

Nivel Rangos Descripción 

Alto 14 - 18 Excelente 

Medio 10 - 13 Necesita mejorar 

Bajo 6 - 9 Insuficiente 

Nota: Estos baremos se crearon a partir de los puntajes mínimos y máximos. 

Validez del Instrumento 

La validez y confiabilidad de un instrumento de medición reflejan la medida en que este 

se ajusta a las necesidades de la investigación. Según Hernández y Mendoza (2020), la validez 

se refiere a la capacidad del instrumento para medir lo que se supone que debe medir. Es decir, 

un instrumento es válido cuando realmente evalúa lo que se pretende medir, y su validez puede 

variar en grados, como alta, media o baja, y debe ser demostrada y comprobada. Por lo tanto, 

un test puede ser válido para un grupo o contexto específico, pero no para otros. En este sentido, 

la validez de los instrumentos fue evaluada por expertos antes de su aplicación. 

Tabla 9 

Validación por juicio de expertos 

Experto Validez 

Mg. Melissa Barzola Pino Aplicable 

Mtra. Angelica Rojas Dipas Aplicable 

Mtro. Gene Omar Huanquis Sulca Aplicable 

Nota: Elaboración propia. 
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Confiabilidad del Instrumento 

Según Ríos (2021), la confiabilidad se define como el grado en que la aplicación repetida 

del mismo instrumento al mismo sujeto produce resultados consistentes. Para evaluar la 

confiabilidad del instrumento, se llevó a cabo una prueba piloto en una muestra de 10 estudiantes 

del quinto grado de primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257, ubicada en el distrito 

de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, durante el año 2024. Cuyo estadístico 

Alfa de Cronbach arrojó una confiabilidad fue igual a 0,950, que evidencia que el instrumento 

tuvo muy alta confiabilidad. 

Tabla 10 

Niveles de confiabilidad 

Valores Nivel 

De 0.01 a 0.2 Muy baja confiabilidad 

De 0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 

De 0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 

De 0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 

De 0,81 a 1 Muy alta confiabilidad 

Nota: Elaboración propia 

3.5. Método de análisis de datos 

Los datos obtenidos se recolectaron aplicando el instrumento diseñado a los estudiantes 

de nivel primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257, ubicada en el distrito de 

Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, durante el año 2024. Para garantizar la 

validez del instrumento, se realizó una evaluación previa mediante juicios de expertos, quienes 

revisaron su contenido y estructura, y se llevó a cabo una prueba piloto para determinar su 

confiabilidad. La consistencia interna del instrumento fue verificada utilizando el software IBM 

SPSS Statistics 26, que también fue empleado para el análisis de los datos recopilados. 

Con el objetivo de asegurar una medición adecuada de la variable, se aplicaron los 

baremos previamente definidos en la investigación. Estos baremos facilitaron la organización, 

procesamiento y posterior interpretación de los datos. El análisis estadístico incluyó la 

elaboración de tablas de frecuencia y gráficos generados mediante Microsoft Excel (versión 
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2023), lo cual permitió visualizar las tendencias y patrones de los datos obtenidos. Además, el 

programa IBM SPSS Statistics 26 se utilizó para realizar el análisis estadístico en profundidad, 

dentro del marco preexperimental. Finalmente, se extrajeron conclusiones sobre la influencia de 

los juegos cooperativos en la mejora de las habilidades sociales en los estudiantes del nivel 

primaria, proporcionando una visión clara del impacto de la estrategia pedagógica 

implementada. 

3.6. Aspectos éticos 

En esta investigación se siguieron los lineamientos éticos dispuestos por la Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote (ULADECH, 2024), que abordan los siguientes principios: 

Principio de respeto y protección de los derechos intervinientes: Se garantizó la 

integridad, seguridad y resguardo del bienestar de todos los participantes al recabar su 

autorización consciente previo a su intervención en el estudio. Asimismo, los datos obtenidos 

se gestionaron bajo estricta confidencialidad, empleándose únicamente con propósitos 

investigativos. 

Principio de libre participación por propia voluntad:     Se brindó a los participantes toda 

la información esencial sobre el estudio, permitiéndoles tomar una decisión consciente y 

participar de manera voluntaria. Se garantizó que los padres firmaran el consentimiento 

informado, mientras que los menores otorgaron su asentimiento tras comprender la relevancia 

de la investigación. En todo momento, se respetó la libertad de los participantes para retirarse 

del estudio sin enfrentar repercusiones negativas. 

Principio de beneficencia y no maleficencia: Las actividades y procedimientos se 

estructuraron cuidadosamente para no comprometer el bienestar físico, mental o emocional de 

los estudiantes. Se llevó a cabo un monitoreo continuo para asegurar que la participación en el 

estudio resultara beneficiosa y no generara ningún perjuicio a los participantes. Las sesiones 

fueron planeadas meticulosamente, buscando minimizar posibles efectos adversos y maximizar 

los beneficios para los estudiantes involucrados en la investigación. 

Principio de justicia: Se garantizó la equidad en la selección de los participantes y en el 

acceso a los beneficios del estudio, evitando cualquier tipo de discriminación o sesgo. Se 

implementaron medidas para prevenir sesgos en el proceso de investigación, considerando los 
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intereses y necesidades de la comunidad, priorizando el bienestar colectivo sobre las 

preocupaciones individuales. Se detallaron las limitaciones del estudio, incluyendo aspectos 

relacionados con el diseño, los métodos utilizados y las restricciones inherentes a los 

investigadores, que pudieron influir en la interpretación de los resultados finales. 

Se utilizó un diseño preexperimental para reducir al mínimo los sesgos, lo que permitió 

una evaluación objetiva de los resultados mediante mediciones claras antes y después de la 

intervención, evitando la influencia de variables no controladas. Además, se realizaron rigurosos 

procesos de validación del instrumento de medición (Ficha de observación), asegurando tanto 

la validez como la confiabilidad a través de varios análisis. 

La validez de contenido fue garantizada mediante consultas con expertos y una revisión 

profunda de la literatura. Para evaluar la confiabilidad, se midió la consistencia interna del 

instrumento, obteniendo un coeficiente Alfa de Cronbach que confirmó su solidez y fiabilidad. 

Integridad y honestidad:     Se emplearon métodos y técnicas de investigación éticos y 

transparentes, alineados con las mejores prácticas científicas. Todos los procedimientos, análisis 

y resultados fueron cuidadosamente documentados, garantizando la integridad del estudio. Se 

citó de manera adecuada toda la información proveniente de otras fuentes, respetando y 

reconociendo las contribuciones de los autores correspondientes. 

El informe final fue sometido al programa anti-plagio Turnitin, asegurando que el 

porcentaje de similitud se mantuviera por debajo del 25%. Se realizó una divulgación clara de 

cualquier relación financiera o de otro tipo que pudiera haber generado un conflicto de interés, 

asegurando que no influenciara la conducción del estudio ni la presentación objetiva de los 

resultados. Cualquier conflicto de interés que surgiera fue notificado y gestionado 

adecuadamente, garantizando que no afectara el desarrollo ni la imparcialidad de la 

investigación. 

Cuidado del medio ambiente: Se eligieron materiales y recursos que minimizaron el 

impacto ambiental, manteniendo un enfoque centrado en la sostenibilidad. Los recursos 

naturales fueron gestionados de manera responsable, y se implementó un manejo adecuado de 

los residuos generados durante el estudio. Se priorizó el uso de materiales reciclables y 

reutilizables en todas las actividades, como el empleo de papel reciclado y la promoción de 

dispositivos digitales para reducir el consumo de papel. 
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Un protocolo riguroso de gestión de residuos fue establecido, contemplando la 

clasificación y reciclaje. Los desechos orgánicos se compostaron, mientras que los inorgánicos 

se separaron para su reciclaje. Todas las actividades se realizaron dentro del aula, evitando 

intervenciones en el entorno natural, asegurando así que no se causara daño al ecosistema local. 

Se detallaron de manera clara los posibles riesgos, daños o beneficios que podrían haber 

afectado a los animales, plantas o el medio ambiente, en caso de haber estado involucrados en 

el estudio. Además, se proporcionó una descripción completa de los impactos negativos, riesgos 

y beneficios potenciales para el ecosistema y la biodiversidad durante el desarrollo del pre-

experimento. 
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IV. RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los hallazgos obtenidos a partir de la implementación de 

los juegos cooperativos para la mejora de las habilidades sociales y de sus dimensiones en 

estudiantes del nivel primaria 

Análisis descriptivo 

En relación al primer objetivo específico, se logró demostrar en qué medida los juegos 

cooperativos mejoran las habilidades básicas de interacción social en estudiantes del nivel 

primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257. 

Tabla 11 

Nivel de habilidades básicas de interacción social según pretest y postest 

Nivel de logro 
Pretest Postest 

Frecuencia hi% Frecuencia hi% 

Alto 1 4% 21 84% 
Medio 3 12% 4 16% 
Bajo 21 84% 0 0% 

Total 25 100% 25 100% 

Nota: Extraído de los datos de la ficha de observación. 

Figura 1 

Gráfico comparativo del nivel de habilidades básicas de interacción social 

 

Nota: Tabla 11. 
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Descripción: En la tabla 11 y figura 1, a través de la comparación del pretest y postest, 

se observa mejoras en las habilidades básicas de interacción social, dado que hubo una reducción 

del 84% al 0% en el nivel bajo y, se incrementó del 4% al 84% en el nivel alto y del 12% al 16% 

en el nivel medio. Los resultados descritos se justifican por el cumplimiento de los ítems, que 

promovieron mejoras sustanciales en las habilidades sociales de los estudiantes. Conductas 

como sonreír, saludar, agradecer y colaborar fomentaron interacciones positivas y fortalecieron 

la cohesión grupal. Estas acciones no solo impactaron en las relaciones entre compañeros, sino 

también en la creación de un clima escolar más armónico. El incremento en el nivel alto y la 

eliminación del nivel bajo reflejan la adopción consistente de comportamientos prosociales. 

Esto evidencia el éxito de las estrategias aplicadas para potenciar la convivencia y la 

cooperación. 

Referente al segundo objetivo específico, se demostró en qué medida los juegos 

cooperativos mejora las habilidades relacionadas a las percepciones en estudiantes del nivel 

primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257. 

Tabla 12 

Nivel de habilidades para hacer amigos en el pretest y postest 

Nivel de logro 
Pretest Postest 

Frecuencia hi% Frecuencia hi% 

Logro satisfactorio 1 4% 20 80% 

En proceso 5 20% 5 20% 

En inicio 19 76% 0 0% 

Total 25 100% 25 100% 

Nota: Extraído de los datos de la ficha de observación. 
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Figura 2  

Gráfico comparativo del nivel de habilidades para hacer amigos 

Nota: Tabla 12. 

Descripción: En la tabla 12 y figura 2, comparando el pretest y postest, se observa una 

mejora en las habilidades para hacer amigos en los estudiantes. La reducción del 76% al 0% en 

el nivel bajo, el aumento del 4% al 80% en el nivel alto, se debe al cumplimiento de los ítems 

evaluados. Acciones como felicitar, apoyar verbalmente, iniciar conversaciones y proponer 

actividades conjuntas fomentaron relaciones positivas y mayor confianza entre los estudiantes. 

Además, compartir materiales y colaborar activamente en juegos grupales fortaleció la cohesión 

y el trabajo en equipo. Estos resultados confirman el impacto de las estrategias implementadas 

para promover interacciones amigables y cooperativas. 

Considerando el tercer objetivo específico, se demostró en qué medida los juegos 

cooperativos mejora las habilidades relacionadas a las percepciones en estudiantes del nivel 

primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257. 
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Tabla 13 

Nivel de habilidades relacionadas a las percepciones en el pretest y postest 

Nivel de logro 
Pretest Postest 

Frecuencia hi% Frecuencia hi% 

Logro satisfactorio 1 4% 17 68% 
En proceso 3 12% 8 32% 
En inicio 21 84% 0 0% 

Total 25 100% 25 100% 

Nota: Extraído de los datos de la ficha de observación. 

Figura 3 

Gráfico comparativo del nivel de habilidades relacionadas a las percepciones 

 

Nota: Tabla 13. 

Descripción: En la tabla 13 y figura 3, comparando el pretest y postest, se observan 

mejoras en el desarrollo de las habilidades relacionadas a las percepciones, dado que hubo una 

reducción del 84% al 0% en el nivel bajo y un incremento en los niveles alto del 4% al 68% y 

medio del 12% al 32%. Las mejoras observadas en el desarrollo de habilidades relacionadas a 

las percepciones se explican por el cumplimiento de los ítems evaluados, que fomentan un 

manejo adecuado de las emociones y la empatía. La expresión adecuada de emociones, el control 
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de la frustración y la empatía promovieron interacciones más armónicas. Asimismo, responder 

positivamente a las emociones de otros, defender opiniones con respeto y comunicar 

necesidades de manera asertiva fortalecieron la capacidad de los estudiantes para interactuar en 

un contexto social diverso.  

En base al objetivo general, se demostró en qué medida los juegos cooperativos mejora 

las habilidades para relacionarse con los adultos en estudiantes del nivel primaria de la 

Institución Educativa Bilingüe Nº 52257. 

Tabla 14 

Nivel de habilidades para relacionarse con los adultos en el pretest y postest 

Nivel de logro 
Pretest Postest 

Frecuencia hi% Frecuencia hi% 

Logro satisfactorio 1 4% 22 88% 
En proceso 5 20% 3 12% 
En inicio 19 76% 0 0% 

Total 25 100% 25 100% 

Nota: Extraído de los datos de la ficha de observación. 

Figura 4 

Gráfico comparativo del nivel de habilidades para relacionarse con los adultos 

 

Nota: Tabla 14. 
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Descripción: En la tabla 14 y figura 4, comparando el pretest y postest se observan 

mejoras en las habilidades para relacionarse con los adultos, dado que se dio una reducción del 

76% al 0% en el nivel bajo y, se incrementó del 4% al 88% en el nivel alto. Las mejoras en las 

habilidades para relacionarse con los adultos se explican por el cumplimiento de los ítems 

evaluados, los cuales promovieron comportamientos respetuosos y adecuados en las 

interacciones. Acciones como interactuar con respeto, participar en diálogos y utilizar modales 

apropiados fortalecieron la comunicación efectiva con los adultos. Asimismo, seguir 

indicaciones, solicitar ayuda respetuosamente y pedir permiso de manera adecuada fomentaron 

relaciones basadas en la cortesía y el respeto. Este progreso significativo evidencia el éxito de 

las estrategias aplicadas para desarrollar interacciones positivas con figuras adultas. 

En base al objetivo general, se demostró en qué medida los juegos cooperativos mejora 

las habilidades sociales en estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Bilingüe 

Nº 52257. 

Tabla 15 

Nivel de habilidades sociales en el pretest y postest 

Nivel de logro 
Pretest Postest 

Frecuencia hi% Frecuencia hi% 

Logro satisfactorio 1 4% 23 92% 
En proceso 3 12% 2 8% 
En inicio 21 84% 0 0% 

Total 25 100% 25 100% 

Nota: Extraído de los datos de la ficha de observación. 
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Figura 5 

Gráfico comparativo del nivel de habilidades sociales 

Nota: Tabla 15. 

Descripción: En la tabla 15 y figura 4, comparando el pretest y postest se observa una 

reducción del 84% al 0% en el nivel bajo y, se incrementó del 4% al 92% en el nivel alto, debido 

a que los estudiantes mejoraron sus habilidades sociales en todas sus dimensiones. El progreso 

se evidencia en las habilidades básicas de interacción social, habilidades para hacer amigos, 

habilidades relacionadas a las percepciones y las habilidades para relacionarse con los adultos. 

Esto  deja en claro el impacto de los juegos cooperativos en las habilidades sociales en los 

estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257. 

4.2. Análisis inferencial 

4.2.1. Procedimiento de la prueba de normalidad 

Para la elección de la prueba estadística para contrastar la aceptación o rechazo de la 

hipótesis nula general y específicas, se realizó una prueba de normalidad, tomando en 

consideración el estadístico Shapiro Wilk, dado que la muestra es menor que 50 (25 estudiantes). 
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Planteamiento de la hipótesis 

H0: Los datos siguen una distribución normal. 

H1: Los datos no siguen una distribución normal. 

Tabla 16 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Habilidades sociales – pretest ,259 25 ,000 ,709 25 ,000 

Habilidades sociales – postest ,157 25 ,114 ,956 25 ,333 

Nota: IBM SPSS Statistics 26. 

Según a la información brindada por la tabla 16, la significancia arroja un p-valor = 0,000 

para el pretest y un p-valor = 0,333 para el postest, dejando en claro que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que los datos siguen una distribución no 

paramétrica, tomando en considerando el uso del estadístico de Prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon. 

4.2.2. Procedimiento de la prueba de hipótesis 

Hipótesis específica 1 

H0:  El uso de los juegos cooperativos no mejora significativamente las habilidades básicas 

de interacción social en estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa 

Bilingüe Nº 52257, ubicada en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, 

región Cusco, durante el año 2024. 

H1:  El uso de los juegos cooperativos mejora significativamente las habilidades básicas de 

interacción social en estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Bilingüe 

Nº 52257, ubicada en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región 

Cusco, durante el año 2024. 
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Tabla 17 

Estadísticos de prueba para la dimensión habilidades básicas de interacción social 

 Postest - pretest 

Z -4,395 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

Nota: IBM SPSS Statistics 26. 

A partir de la tabla 17, al aplicar el estadístico de prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon, se puede inferir y decidir mediante la información dada, Z = -4,395 y un p-valor = 

0,000 < 0,05, que es necesario rechazar la hipótesis nula, concluyendo que, el uso de los juegos 

cooperativos mejora significativamente las habilidades básicas de interacción social en 

estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257, ubicada en el 

distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, durante el año 2024. 

Hipótesis específica 2 

H0:  El uso de los juegos cooperativos no mejora significativamente las habilidades para 

hacer amigos en estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 

52257, ubicada en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, 

durante el año 2024. 

H1:  El uso de los juegos cooperativos mejora significativamente las habilidades para hacer 

amigos en estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257, 

ubicada en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, durante 

el año 2024. 

Tabla 18 

Estadísticos de prueba para la dimensión habilidades para hacer amigos 

 Postest - pretest 

Z -4,360 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

Nota: IBM SPSS Statistics 26. 
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A partir de la tabla 18, al aplicar el estadístico de prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon, se puede inferir y decidir mediante la información dada, Z = -4,360 y un p-valor = 

0,000 < 0,05, que es necesario rechazar la hipótesis nula, concluyendo que, el uso de los juegos 

cooperativos mejora significativamente las habilidades para hacer amigos en estudiantes del 

nivel primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257, ubicada en el distrito de 

Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, durante el año 2024. 

Hipótesis específica 3 

H0:  El uso de los juegos cooperativos no mejora significativamente las habilidades 

relacionadas a las percepciones en estudiantes del nivel primaria de la Institución 

Educativa Bilingüe Nº 52257, ubicada en el distrito de Megantoni, provincia de La 

Convención, región Cusco, durante el año 2024. 

H1:  El uso de los juegos cooperativos mejora significativamente las relacionadas a las 

percepciones en estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 

52257, ubicada en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, 

durante el año 2024. 

Tabla 19 

Estadísticos de prueba para la dimensión habilidades relacionadas a las percepciones 

 Postest - pretest 

Z -4,308 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

Nota: IBM SPSS Statistics 26. 

A partir de la tabla 19, al aplicar el estadístico de prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon, se puede inferir y decidir mediante la información dada, Z = -4,308 y un p-valor = 

0,000 < 0,05, que es necesario rechazar la hipótesis nula, concluyendo que, el uso de los juegos 

cooperativos mejora significativamente las habilidades relacionadas a las percepciones en 

estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257, ubicada en el 

distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, durante el año 2024. 
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Hipótesis específica 4 

H0:  El uso de los juegos cooperativos no mejora significativamente las habilidades para 

relacionarse con los adultos en estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa 

Bilingüe Nº 52257, ubicada en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, 

región Cusco, durante el año 2024. 

H1:  El uso de los juegos cooperativos mejora significativamente las habilidades para 

relacionarse con los adultos en estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa 

Bilingüe Nº 52257, ubicada en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, 

región Cusco, durante el año 2024. 

Tabla 20 

Estadísticos de prueba para la dimensión habilidades para relacionarse con los adultos 

 Postest - pretest 

Z -4,381 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

Nota: IBM SPSS Statistics 26. 

A partir de la tabla 20, al aplicar el estadístico de prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon, se puede inferir y decidir mediante la información dada, Z = -4,381 y un p-valor = 

0,000 < 0,05, que es necesario rechazar la hipótesis nula, concluyendo que, el uso de los juegos 

cooperativos mejora significativamente las habilidades para relacionarse con los adultos en 

estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257, ubicada en el 

distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, durante el año 2024. 

Hipótesis general 

H0:  El uso de los juegos cooperativos no mejora significativamente las habilidades sociales 

en estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257, ubicada 

en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, durante el año 

2024. 

H1:  El uso de los juegos cooperativos mejora significativamente las habilidades sociales en 

estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257, ubicada en 
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el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, durante el año 

2024. 

Tabla 21 

Estadísticos de prueba para las habilidades sociales 

 Postest - pretest 

Z -4,374 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

Nota: IBM SPSS Statistics 26. 

 A partir de la tabla 21, al aplicar el estadístico de prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon, se puede inferir y decidir mediante la información dada, Z = -4,374 y un p-valor = 

0,000 < 0,05, que es necesario rechazar la hipótesis nula, concluyendo que, el uso de los juegos 

cooperativos mejora significativamente las habilidades sociales en estudiantes del nivel primaria 

de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257, ubicada en el distrito de Megantoni, provincia 

de La Convención, región Cusco, durante el año 2024. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de los resultados 

Objetivo general 

En este estudio se llegó a dar respuesta al objetivo general centrado en demostrar en qué 

medida los juegos cooperativos mejoran las habilidades sociales en estudiantes del nivel 

primaria en la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257, ubicada en el distrito de Megantoni, 

provincia de La Convención, región Cusco, durante el año 2024.. Los resultados obtenidos 

demuestran que los juegos cooperativos produjeron una mejora significativa en las habilidades 

sociales de los estudiantes, como se evidenció en el análisis descriptivo y estadístico. Al 

comparar los resultados del pretest y postest, el nivel "alto" incrementó de un 4% a un 92%, 

mientras que el nivel "medio" bajó del 12% al 8%, y el nivel "bajo" se redujo notablemente de 

84% a 0%. El análisis inferencial con la prueba de rangos con signo de Wilcoxon arrojó un valor 

Z = -4,395 y un p-valor de 0,000, lo cual permitió rechazar la hipótesis nula y concluir que los 

juegos cooperativos tienen un efecto significativo en el desarrollo de las habilidades sociales de 

los estudiantes. 

Estos hallazgos son consistentes con lo reportado por Quiñonez (2021), quien encontró 

que los juegos cooperativos mejoraron las habilidades sociales en estudiantes, alcanzando un 

incremento del 0% al 100% en el nivel alto y obteniendo un p-valor = 0,001 a través de la prueba 

estadística U Mann - Whitney. Asimismo, Estrada et al. (2020) observaron un aumento 

significativo en el nivel alto de habilidades sociales en estudiantes de sexto grado, pasando del 

21,9% al 53,1%, alcanzando un p-valor = 0,001 para el grupo experimental. A nivel regional, 

Salas (2020) obtuvo mejoras  en el desarrollo de las habilidades sociales con p-valor = 0,001 

mediante la prueba T Student, destacando que los juegos cooperativos favorecen las habilidades 

sociales en contextos educativos diversos. 

Los resultados se fundamentan en la teoría sociocultural de Vygotsky, que enfatiza el 

aprendizaje mediado a través de la interacción social. En los juegos cooperativos, la Zona de 

Desarrollo Próximo facilita el desarrollo de habilidades interpersonales. Además, Bandura 

(1977) resalta que el aprendizaje vicario, presente en estas dinámicas, permite a los niños 

modelar comportamientos sociales positivos. Monjas (2006) argumenta que las habilidades 

sociales básicas, como saludar y colaborar, son esenciales para relaciones efectivas y se pueden 
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desarrollar mediante el juego. Por último, Caballo (2007) subraya que estas competencias no 

son innatas, sino adquiridas, lo que refuerza la idea de que estrategias como los juegos 

cooperativos son herramientas pedagógicas efectivas 

Entre las limitaciones se identifica la variabilidad en las habilidades sociales de los 

participantes, lo que pudo influir en la rapidez de los avances observados. Además, el contexto 

bilingüe y multicultural de la institución educativa puede haber introducido factores externos 

que afectaron la homogeneidad de los resultados. Por último, el tamaño reducido de la muestra 

limita la generalización de los hallazgos a contextos más amplios. 

Por tanto, los juegos cooperativos demostraron ser efectivos para mejorar las habilidades 

sociales en estudiantes del nivel primario. Se sugiere ampliar la implementación de estas 

estrategias, integrando adaptaciones para atender contextos multiculturales y lingüísticos 

diversos. Además, futuros estudios podrían considerar muestras más grandes y explorar la 

influencia de variables contextuales, como el entorno familiar y comunitario, en el desarrollo de 

habilidades sociales. Estas acciones permitirán maximizar el impacto de las intervenciones 

educativas basadas en juegos cooperativos. 

Primer objetivo específico 

Siguiendo con el primer objetivo específico, se  logró demostrar en qué medida los 

juegos cooperativos desarrolla las habilidades básicas de interacción social en estudiantes del 

nivel primaria. Los resultados mostraron una mejora notable en esta dimensión. Antes de la 

intervención, el 84% de los estudiantes se encontraba en el nivel “bajo” y este porcentaje 

disminuyó a 0% tras el postest. Simultáneamente, el nivel “alto” aumentó del 4% al 84%, y el 

nivel “medio” subió del 12% al 16%. La prueba de rangos con signo de Wilcoxon arrojó un 

valor Z de -4,395 y un p-valor de 0,000, lo que permitió rechazar la hipótesis nula y concluir 

que los juegos cooperativos mejoraron significativamente las habilidades básicas de interacción 

social de los estudiantes del nivel primaria. 

Los resultados obtenidos se alinean con investigaciones previas. Por ejemplo, Bonilla y 

Marcano (2024) concluyeron que los juegos cooperativos son efectivos para fortalecer las 

habilidades sociales básicas y emocionales en niños de primer grado, evidenciando un aumento 

significativo en la cohesión social. A nivel nacional, Pastor (2024) reportó una influencia 

significativa de estas estrategias en estudiantes de primaria, con un incremento del nivel más 

alto en habilidades sociales en un 90.4% y un p-valor = 0,001. A nivel regional, Espíritu (2020) 
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destacó que el uso de juegos como el de roles mejoró las habilidades sociales básicas de los 

estudiantes del 0% al 100% y obteniendo un p-valor = 0,000 mediante la prueba T Student, lo 

que corrobora la efectividad de estas actividades en el contexto educativo bilingüe. 

Estos resultados son coherentes con las bases teóricas propuestas. Según Vygotsky 

(1978), la interacción social en actividades grupales, como los juegos cooperativos, potencia el 

aprendizaje en la Zona de Desarrollo Próximo. Monjas (2006) identifica las habilidades básicas 

de interacción social, como saludar y colaborar, como esenciales y susceptibles de fortalecerse 

mediante estrategias pedagógicas. Bandura (1977) enfatiza el aprendizaje vicario, presente en 

los juegos cooperativos, al permitir que los estudiantes modelen comportamientos positivos 

observados en sus pares. Finalmente, Johnson y Johnson (1989) argumentan que la 

interdependencia positiva, característica de los juegos cooperativos, promueve la cohesión 

grupal y el desarrollo de habilidades sociales básicas 

Entre las limitaciones identificadas se encuentra la diversidad en los niveles iniciales de 

habilidades sociales de los participantes, lo que pudo influir en el ritmo de mejora de algunos 

estudiantes. Además, el entorno multicultural y bilingüe de la institución pudo generar desafíos 

adicionales en la implementación homogénea de las actividades. Por último, la duración 

limitada de la intervención y el uso de una baja cantidad de muestra podría haber restringido el 

alcance del impacto observado, evitando las generalizaciones de los resultados. 

Por tanto, los juegos cooperativos demostraron ser una estrategia eficaz para mejorar las 

habilidades básicas de interacción social en estudiantes de primaria. Se recomienda extender 

estas actividades en el tiempo y diseñar adaptaciones culturales y lingüísticas para maximizar 

su efectividad en contextos diversos. Además, futuras investigaciones podrían explorar cómo 

factores externos, como el apoyo familiar, contribuyen al desarrollo de habilidades sociales, 

asegurando un impacto más profundo y sostenible en el tiempo. 

Segundo objetivo específico 

Concerniente al segundo objetivo específico, se logró demostrar  en qué medida los 

juegos cooperativos desarrollan las habilidades para hacer amigos en estudiantes del nivel 

primaria. Los resultados indicaron una mejora significativa en esta dimensión dado que en el 

nivel “bajo” se redujo del 76% al 0%, mientras que el nivel “alto” aumentó del 4% al 80% y el 

nivel “en proceso” se mantuvieron los porcentajes estables en un 20%. La prueba de Wilcoxon 

para las habilidades para hacer amigos mostró un valor Z de -4,360 y un p-valor de 0,000, lo 
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que ayudó a decidir rechazar la hipótesis nula, concluyendo que los juegos cooperativos tienen 

un impacto positivo en el desarrollo de las habilidades para hacer amigos. 

Estos hallazgos coinciden con los algunos estudios previos. Por ejemplo a nivel 

internacional, Padial et al. (2024), evidenciaron un aumento significativo en las habilidades 

sociales mediante un programa de juegos y danzas, particularmente en aspectos como la 

colaboración y la empatía. A nivel nacional, Saavedra (2023) destacó que el uso de juegos 

cooperativos incrementó las habilidades sociales, pasando de un nivel promedio bajo de 0% al 

70% en niveles más alto, obteniendo un p-valor = 0,000 por medio de la prueba T Student. En 

el contexto regional, Alomías (2022) observó una correlación significativa entre los juegos 

cooperativos y las habilidades para establecer vínculos sociales positivos, destacando su 

impacto en el desarrollo de amistades en entornos escolares 

Desde el marco teórico, Bandura (1977) resalta que las habilidades para hacer amigos se 

fortalecen a través del aprendizaje vicario y la observación de comportamientos positivos en el 

grupo. Monjas (2006) subraya que competencias como iniciar conversaciones, cooperar y 

compartir son esenciales para establecer amistades sólidas, habilidades que se desarrollan 

mediante los juegos cooperativos. Johnson y Johnson (1989) enfatizan que la interdependencia 

positiva fomenta un entorno colaborativo donde se refuerzan las relaciones interpersonales. 

Finalmente, Ruiz y Omeñaca (2019) destacan que los juegos cooperativos no solo promueven 

el trabajo en equipo, sino que también fortalecen la confianza y la empatía, esenciales para la 

formación de amistades. 

Las limitaciones incluyen diferencias iniciales en las capacidades de los estudiantes para 

formar amistades, lo que podría haber influido en los resultados. Además, el entorno rural y 

bilingüe pudo haber presentado desafíos en términos de comunicación efectiva y cohesión 

grupal, especialmente en los primeros momentos del programa. 

Por consiguiente, los juegos cooperativos son una herramienta efectiva para desarrollar 

habilidades para hacer amigos en los estudiantes. Se recomienda ampliar la intervención a un 

período más largo e incluir actividades que refuercen las competencias comunicativas en 

contextos bilingües. Asimismo, sería útil explorar cómo el entorno familiar y social contribuye 

al mantenimiento de estas habilidades a largo plazo. 
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Tercer objetivo específico 

Por último, referente al tercer objetivo específico, se logró demostrar  en qué medida los 

juegos cooperativos desarrolla las habilidades relacionadas a las percepciones en estudiantes del 

nivel primaria. Los resultados indicaron una mejora en este aspecto, con una disminución del 

84% al 0% en el nivel “bajo” y un incremento del 4% al 64% en el nivel “alto” y del 12% al 

32% en el nivel “medio”. La prueba de Wilcoxon arrojó un valor Z de -4,308 y un p-valor de 

0,000, lo que confirma el rechazo de la hipótesis nula, concluyendo que los juegos cooperativos 

tienen un impacto significativo en las habilidades relacionadas a las percepciones en los 

estudiantes del nivel primaria. 

En estudios previos, Casado (2023) observó mejoras en habilidades relacionadas con la 

percepción y la empatía gracias a los juegos cooperativos, evidenciando un aumento en la 

cohesión social del grupo. Rivera (2020) encontró resultados similares en estudiantes de 

primaria, donde las habilidades para reconocer y expresar emociones se incrementaron 

significativamente obteniendo una mejora del 21% al 86% en el nivel logrado y un p-valor = 

0,001 a través de la prueba T Student. Regionalmente, Salas (2020) obtuvo un p-valor = 0,001 

y reportó que los juegos cooperativos influyen positivamente en las habilidades relacionadas 

con la comprensión de sentimientos y percepciones en los estudiantes. 

Referente a ello, Vygotsky (1978) sostiene que las habilidades relacionadas a las 

percepciones se desarrollan en un contexto social donde la interacción mediada permite a los 

estudiantes internalizar nuevas formas de pensamiento. Monjas (2006) destaca la importancia 

de reconocer y manejar emociones propias y ajenas para construir relaciones sociales saludables. 

Ruiz y Omeñaca (2019) subrayan que los juegos cooperativos permiten a los niños experimentar 

empatía y solidaridad, esenciales para mejorar las percepciones interpersonales. Finalmente, 

Caballo (2007) argumenta que estas competencias no son innatas, sino que se adquieren 

mediante actividades que fomentan la interacción social positiva 

Entre las limitaciones se encuentra la dificultad inicial para fomentar la empatía en 

algunos estudiantes, posiblemente debido a contextos familiares o culturales diversos. También, 

el tiempo relativamente corto de la intervención podría haber restringido el desarrollo pleno de 

estas habilidades. 

Por tanto, los juegos cooperativos demostraron ser efectivos para mejorar las habilidades 

relacionadas a las percepciones. Se sugiere incorporar actividades que promuevan la empatía y 



66 
 

el reconocimiento emocional desde etapas tempranas y extender la duración del programa para 

reforzar los avances logrados. Además, sería interesante evaluar cómo factores externos, como 

el apoyo docente y familiar, pueden influir en el desarrollo sostenido de estas habilidades. 

Cuarto objetivo específico 

Por último, referente al cuarto objetivo específico, se logró demostrar  en qué medida los 

juegos cooperativos mejoran las habilidades para relacionarse con los adultos en estudiantes del 

nivel primaria. Los resultados indicaron una mejora en esta dimensión, con una disminución del 

76% al 0% en el nivel “bajo” y del 20% al 12% en el nivel “medio”,  demostrando un incremento 

del 4% al 88% en el nivel “alto” La prueba de Wilcoxon arrojó un valor Z de -4,381 y un p-

valor de 0,000, lo que confirma el rechazo de la hipótesis nula concluyendo que los juegos 

cooperativos mejoran significativamente las habilidades para relacionarse con los adultos en los 

estudiantes del nivel primaria. 

Resultados similares fueron reportados a nivel internacional por Gironda et al. (2024), 

quienes encontraron que los juegos cooperativos fomentaron la confianza y la interacción 

positiva entre estudiantes y adultos en un entorno escolar. A nivel nacional, Inoñan (2021) 

destacó que el uso de estrategias cooperativas incrementó en un 33% las habilidades para 

relacionarse con figuras de autoridad. Por su parte, Alomías (2022) reportó que la interacción 

promovida por juegos cooperativos facilitó la mejora en habilidades comunicativas y 

relacionales con adultos, lo que refleja consistencia en los resultados obtenidos en esta 

investigación 

Desde el marco teórico, Vygotsky (1978) sostiene que la interacción social, 

especialmente con figuras de autoridad o más experimentadas, permite a los niños aprender y 

desarrollar habilidades de comunicación. Monjas (2006) enfatiza que las habilidades para 

relacionarse con adultos, como el respeto, la cortesía y la capacidad de realizar peticiones 

adecuadas, son esenciales para el desarrollo social y se fortalecen mediante prácticas 

interactivas. Ruiz y Omeñaca (2019) argumentan que los juegos cooperativos, al fomentar la 

interacción con diferentes roles, ayudan a los estudiantes a establecer vínculos respetuosos y 

efectivos con adultos. Asimismo, Bandura (1977) resalta que el aprendizaje por observación en 

estas dinámicas permite a los niños modelar comportamientos asertivos y respetuosos 

Entre las limitaciones se encuentra la diversidad de contextos familiares de los 

estudiantes, que pudo influir en las actitudes iniciales hacia los adultos. Además, el tiempo 
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limitado de la intervención podría no haber sido suficiente para consolidar plenamente estas 

habilidades en todos los estudiantes. También, la adaptación cultural del programa pudo haber 

influido en la dinámica de las actividades. 

Por tanto, los juegos cooperativos demostraron ser efectivos para mejorar las habilidades 

para relacionarse con los adultos, promoviendo interacciones respetuosas y efectivas. Se 

recomienda extender la duración de las intervenciones y diseñar actividades que involucren a 

los padres y docentes como figuras activas en las dinámicas cooperativas, potenciando así las 

relaciones positivas. Asimismo, futuras investigaciones podrían explorar cómo los contextos 

familiares influyen en el desarrollo de estas habilidades y cómo adaptarlas para maximizar su 

efectividad en diversos entornos educativos. 

5.2. Limitaciones del estudio 

Entre las principales limitaciones de este estudio destaca el reducido tamaño de la 

muestra, conformada por 25 estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Bilingüe Nº 

52257 del distrito Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, 2024. Este número 

limitado de participantes dificulta la posibilidad de generalizar los resultados a una población 

más amplia, ya que una muestra pequeña no captura la diversidad completa de un grupo más 

extenso y heterogéneo. En consecuencia, los efectos identificados de los juegos cooperativos 

sobre las habilidades sociales podrían no ser representativos de estudiantes con características 

diferentes, como aquellos en otros niveles educativos o en contextos escolares no bilingües. En 

futuras investigaciones, sería aconsejable trabajar con una muestra más amplia que refleje de 

manera adecuada la diversidad estudiantil, mejorando así la generalización de los hallazgos. 

El estudio se basó en un muestreo no probabilístico por conveniencia, lo que implica que 

los participantes fueron seleccionados intencionalmente, sin recurrir a un procedimiento 

aleatorio. Este enfoque puede generar sesgos, ya que la muestra no representa de forma aleatoria 

a toda la población objetivo y podría reflejar características particulares de los estudiantes 

incluidos. Esta limitación reduce la capacidad de generalizar los resultados más allá del contexto 

estudiado, ya que no se garantiza que las características de la muestra coincidan con las de una 

población más amplia. Para aumentar la validez externa en investigaciones futuras, se sugiere 
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emplear un muestreo probabilístico, que permita una selección más representativa de la 

población estudiantil. 

El diseño metodológico adoptado fue de tipo preexperimental, basado en un esquema de 

pretest y postest aplicado a un único grupo. Si bien este diseño es útil para medir cambios antes 

y después de la intervención, presenta limitaciones importantes en el control de variables 

externas. La ausencia de un grupo de control dificulta descartar la influencia de factores externos 

que puedan haber incidido en los resultados observados. Esto restringe la posibilidad de 

establecer una relación causal directa entre los juegos cooperativos y las mejoras en la 

comprensión lectora, dado que no se mitiga el impacto de otras variables potencialmente 

influyentes. Para superar estas limitaciones, sería recomendable utilizar un diseño 

cuasiexperimental o experimental con un grupo de control, lo que permitiría realizar análisis 

comparativos más sólidos y validar de manera más precisa los efectos de los juegos 

cooperativos. 
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VI. CONCLUSIONES 

En esta tesis, se logró demostrar en qué medida los juegos cooperativos mejora las 

habilidades sociales en estudiantes del nivel primaria. A través de la comparación entre el pretest 

y el postest, los resultados reflejaron una notable mejora en los niveles, pasando de un 4% al 

92% en el nivel alto, y disminuyendo el nivel bajo del 84% al 0%. El análisis estadístico, 

realizado mediante la prueba de Wilcoxon, arrojó un valor p = 0,000 < 0,05, concluyendo que 

los juegos cooperativos mejoran significativamente las habilidades sociales en los estudiantes 

de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257 del distrito Megantoni, provincia de La 

Convención, región Cusco, 2024. 

En cuanto al primer objetivo específico, se alcanzó a demostrar en qué medida los juegos 

cooperativos mejoran las habilidades básicas de interacción social en los estudiantes del nivel 

primaria, dado que los resultados reflejaron un incremento en el nivel alto del 4% al 84% y una 

baja en el nivel bajo, que disminuyó del 84% al 0%. Asimismo, la prueba de Wilcoxon arrojó 

un p-valor = 0,000 < 0,05, lo que permitió concluir que, los juegos cooperativos mejoran 

significativamente  las habilidades básicas de interacción social en los estudiantes de la 

Institución Educativa Bilingüe Nº 52257 del distrito Megantoni, provincia de La Convención, 

región Cusco, 2024. 

Concerniente al segundo objetivo específico, se logró demostrar en qué medida los 

juegos cooperativos mejoran las habilidades para hacer amigos en los estudiantes del nivel 

primaria, pues los resultados obtenidos de la comparación del pretest y postest señalaron un 

aumento en el nivel alto del 4% al 80% y la disminución en el nivel bajo del 76% al 0%, 

respaldado por un p-valor de 0,000 < 0,05 obtenido a través de la prueba de Wilcoxon, lo que 

permitió concluir que los juegos cooperativos mejoran significativamente las habilidades para 

hacer amigos en los estudiantes de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257 del distrito 

Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, 2024. 

Respecto al tercer objetivo específico, se logró demostrar en qué medida los juegos 

cooperativos mejoran las habilidades relacionadas a las percepciones en los estudiantes del nivel 

primaria, dado que los resultados reflejaron un aumento del 4% al 68% en el nivel alto y una 

reducción del 84% al 0% en el nivel bajo. Estos resultados fueron apoyados por la prueba 

estadística de Wilcoxon que ofreció un p-valor = 0,000 < 0,05, lo que permitió concluir que, los 
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juegos cooperativos mejoran significativamente las habilidades relacionadas a las percepciones 

en los estudiantes de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257 del distrito Megantoni, 

provincia de La Convención, región Cusco, 2024. 

Por último, referente al cuarto objetivo específico, se logró demostrar en qué medida los 

juegos cooperativos mejoran las habilidades para relacionarse con los adultos en los estudiantes 

del nivel primaria, ya que los resultados más significativos evidenciaron un aumento del 4% al 

88% en el nivel alto y una reducción del 76% al 0% en el nivel bajo. Estos resultados fueron 

apoyados por la prueba de Wilcoxon que arrojó un p-valor = 0,000 < 0,05, concluyendo que, 

los juegos cooperativos mejoran significativamente las habilidades para relacionarse con los 

adultos en los estudiantes de la Institución Educativa Bilingüe Nº 52257 del distrito Megantoni, 

provincia de La Convención, región Cusco, 2024. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Desde el punto de vista metodológico, la investigación presentó limitaciones derivadas 

de su diseño preexperimental sin grupo de control, lo que restringe la capacidad de comparar 

los resultados obtenidos y reduce la validez interna. Esta metodología impide establecer 

conclusiones sólidas sobre la eficacia de los juegos cooperativos en el desarrollo de las 

habilidades sociales de los estudiantes de nivel primaria. Para abordar estas deficiencias, futuros 

estudios podrían emplear un diseño cuasiexperimental que incluya un grupo de comparación, 

proporcionando un marco analítico más robusto y fortaleciendo la credibilidad de los hallazgos. 

En el ámbito práctico, los resultados obtenidos evidencian que los juegos cooperativos 

ejercen un impacto positivo en las habilidades sociales de los estudiantes, resaltando la 

necesidad de integrarlos de manera habitual en las prácticas pedagógicas, especialmente en 

contextos educativos con recursos limitados. La implementación de actividades ajustadas a los 

niveles de avance de cada estudiante puede potenciar tanto el desarrollo de sus habilidades 

sociales como su aprendizaje en general. Además, llevar a cabo evaluaciones periódicas del 

progreso permitiría personalizar las estrategias de enseñanza, atendiendo de forma más efectiva 

a las necesidades específicas de cada grupo estudiantil. 

En el terreno académico, esta investigación enfatiza la importancia de las habilidades 

sociales como un componente esencial en el desarrollo integral de los estudiantes de primaria y 

subraya el potencial de los juegos cooperativos en este nivel educativo. Se recomienda a las 

instituciones de educación superior fomentar investigaciones continuas sobre este tema, 

promoviendo estudios que profundicen en el impacto de diversas metodologías en el desarrollo 

de las habilidades sociales. Además, establecer convenios con instituciones educativas 

permitiría extender el alcance de estas investigaciones, facilitando la validación de sus 

resultados en una diversidad de contextos. Por último, sería beneficioso que las facultades 

diseñen talleres especializados en metodologías estadísticas y en el desarrollo de tesis, con el 

fin de apoyar a los estudiantes de carreras educativas, quienes frecuentemente encuentran 

desafíos en el aprendizaje de competencias investigativas clave. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de consistencia 

TITULO: JUEGOS COOPERATIVOS PARA MEJORAR LAS HABILIDADES SOCIALES EN ESTUDIANTES DEL 
NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 52257 – MEGANTONI – CUSCO, 2024 

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general 
¿En qué medida los 
juegos cooperativos 
mejoran las 
habilidades sociales en 
los estudiantes del 
nivel primaria de la 
Institución Educativa 
Bilingüe Nº 52257 del 
distrito Megantoni, 
provincia de La 
Convención, región 
Cusco, 2024? 
Problemas 
específicos 
¿En qué medida los 
juegos cooperativos 
mejoran las 
habilidades básicas de 
interacción social en 
los estudiantes del 
nivel primaria de la 
Institución Educativa 
Bilingüe Nº 52257 del 

Objetivo general 
Demostrar en qué 
medida los juegos 
cooperativos mejoran 
las habilidades sociales 
en los estudiantes del 
nivel primaria de la 
Institución Educativa 
Bilingüe Nº 52257 del 
distrito Megantoni, 
provincia de La 
Convención, región 
Cusco, 2024. 
Objetivos específicos 
Demostrar en qué 
medida los juegos 
cooperativos mejoran 
las habilidades básicas 
de interacción social en 
los estudiantes del 
nivel primaria de la 
Institución Educativa 
Bilingüe Nº 52257 del 
distrito Megantoni, 

Hipótesis general 
H1: Los juegos cooperativos 
mejoran significativamente 
las habilidades sociales en los 
estudiantes del nivel primaria 
de la Institución Educativa 
Bilingüe Nº 52257 del distrito 
Megantoni, provincia de La 
Convención, región Cusco, 
2024. 
H0: Los juegos cooperativos 
no mejoran 
significativamente las 
habilidades sociales en los 
estudiantes del nivel primaria 
de la Institución Educativa 
Bilingüe Nº 52257 del distrito 
Megantoni, provincia de La 
Convención, región Cusco, 
2024. 
Hipótesis específicas 
H1: Los juegos cooperativos 
mejoran significativamente 
las habilidades básicas de 

Variable 
independiente 
Juegos cooperativos 
Dimensiones: 
- Juegos de 
presentación y 
conocimiento grupal 
- Juegos de contacto 
- Juegos de 
percepción y 
discriminación 
sensorial 
- Juegos de 
equilibrio 
- Juegos de 
expresión corporal 
- Juegos de 
observación y 
atención 
- Juegos de 
organización 
espacial y temporal 
- Juegos de 
animación 

METODOLOGIA 
Método general: 
Científico 
 
TIPO Y NIVEL DE 
INVESTIGACIÓN: 
Tipo de Investigación: 
Cuantitativo - Aplicada 
Nivel de 
Investigación: 
Explicativo 
 
TECNICA: 
Observación 
 
INSTRUMENTO: 
Ficha de observación 
de las habilidades 
sociales. 
 
DISEÑO DE 
INVESTIGACION: 



79 
 

distrito Megantoni, 
provincia de La 
Convención, región 
Cusco, 2024? 
¿En qué medida los 
juegos cooperativos 
mejoran las 
habilidades para hacer 
amigos en los 
estudiantes del nivel 
primaria de la 
Institución Educativa 
Bilingüe Nº 52257 del 
distrito Megantoni, 
provincia de La 
Convención, región 
Cusco, 2024? 
¿En qué medida los 
juegos cooperativos 
mejoran las 
habilidades 
relacionadas a las 
percepciones en los 
estudiantes del nivel 
primaria de la 
Institución Educativa 
Bilingüe Nº 52257 del 
distrito Megantoni, 
provincia de La 
Convención, región 
Cusco, 2024? 

provincia de La 
Convención, región 
Cusco, 2024. 
Demostrar en qué 
medida los juegos 
cooperativos mejoran 
las habilidades para 
hacer amigos en los 
estudiantes del nivel 
primaria de la 
Institución Educativa 
Bilingüe Nº 52257 del 
distrito Megantoni, 
provincia de La 
Convención, región 
Cusco, 2024. 
Demostrar en qué 
medida los juegos 
cooperativos mejoran 
las habilidades 
relacionadas a las 
percepciones en los 
estudiantes del nivel 
primaria de la 
Institución Educativa 
Bilingüe Nº 52257 del 
distrito Megantoni, 
provincia de La 
Convención, región 
Cusco, 2024. 
Demostrar en qué 
medida los juegos 

interacción social en los 
estudiantes del nivel primaria 
de la Institución Educativa 
Bilingüe Nº 52257 del distrito 
Megantoni, provincia de La 
Convención, región Cusco, 
2024. 
H1: Los juegos cooperativos 
mejoran significativamente 
las habilidades para hacer 
amigos en los estudiantes del 
nivel primaria de la 
Institución Educativa 
Bilingüe Nº 52257 del distrito 
Megantoni, provincia de La 
Convención, región Cusco, 
2024. 
H1: Los juegos cooperativos 
mejoran significativamente 
las habilidades relacionadas a 
las percepciones en los 
estudiantes del nivel primaria 
de la Institución Educativa 
Bilingüe Nº 52257 del distrito 
Megantoni, provincia de La 
Convención, región Cusco, 
2024. 
H1: Los juegos cooperativos 
mejoran significativamente 
las habilidades para 
relacionarse con los adultos 
en los estudiantes del nivel 

- Juegos de 
distensión y vuelta a 
la calma 
 
 
Variable 
dependiente 
Habilidades sociales 
Dimensiones: 
- Habilidades básicas 
de interacción social. 
- Habilidades para 
hacer amigos. 
- Habilidades 
relacionadas a las 
percepciones. 
- Habilidades para 
relacionarse con los 
adultos. 
 

Preexperimental con 
pretest y postest en un 
solo grupo 
 
 
 
 
POBLACION: 
25 estudiantes del nivel 
primaria de la  
Institución Educativa 
Bilingüe Nº 52257 del 
distrito Megantoni, 
provincia de La 
Convención, región 
Cusco, 2024. 
MUESTRA: 
25 estudiantes del 
quinto grado del nivel 
primaria de la  
Institución Educativa 
Bilingüe Nº 52257 del 
distrito Megantoni, 
provincia de La 
Convención, región 
Cusco, 2024. 
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¿En qué medida los 
juegos cooperativos 
mejoran las 
habilidades para 
relacionarse con los 
adultos en los 
estudiantes del nivel 
primaria de la 
Institución Educativa 
Bilingüe Nº 52257 del 
distrito Megantoni, 
provincia de La 
Convención, región 
Cusco, 2024? 

cooperativos mejoran 
las habilidades para 
relacionarse con los 
adultos en los 
estudiantes del nivel 
primaria de la 
Institución Educativa 
Bilingüe Nº 52257 del 
distrito Megantoni, 
provincia de La 
Convención, región 
Cusco, 2024. 

primaria de la Institución 
Educativa Bilingüe Nº 52257 
del distrito Megantoni, 
provincia de La Convención, 
región Cusco, 2024. 
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Anexo 02: Instrumento de recolección de información 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

Cod. del estudiante: ____________________________________________ 

Sexo: M (     ) F (     )    Fecha:       /           / 
Esta ficha de observación tiene el objetivo de medir el nivel de desarrollo de las habilidades 
sociales en los estudiantes de primaria. Considera las siguientes escalas valorativas que permiten 
establecer un puntaje para cada ítems establecido: 
Inicio = 1 punto      Proceso = 2 puntos   Logrado = 3 puntos 

Dim Ítem Inicio Proceso Logrado 

D
IM

E
N

SI
O

N
 1

 

1. Sonríe y ríe en situaciones sociales con sus compañeros. 
   

2. Demuestra disfrute a través de la risa en juegos grupales. 
   

3. Saluda a sus compañeros al inicio de la jornada escolar. 
   

4. Inicia interacciones saludando en actividades de grupo. 
   

5. Usa frases como "por favor" y "gracias" en las interacciones. 
   

6. Demuestra amabilidad al colaborar con los demás. 
   

D
IM

E
N

SI
O

N
 2

 

7. Felicita a sus compañeros por sus logros. 
   

8. Apoya verbalmente a otros durante actividades cooperativas. 
   

9. Se acerca a otros compañeros para iniciar conversaciones. 
   

10. Propone actividades conjuntas a sus compañeros. 
   

11. Comparte materiales con sus compañeros durante las actividades. 
   

12. Colabora activamente en juegos grupales. 
   

D
IM

E
N

SI
O

N
 3

 

13. Expresa emociones de manera adecuada en situaciones sociales. 
   

14. Controla su frustración cuando enfrenta desafíos grupales. 
   

15. Muestra empatía cuando un compañero se siente triste. 
   

16. Responde positivamente a las emociones de sus compañeros. 
   

17. Defiende su opinión sin agredir a los demás. 
   

18. Comunica sus necesidades de manera asertiva en grupo. 
   

D
ID

M
E

N
SI

O
N

 4
 19. Interactúa con respeto en las conversaciones con maestros. 

   

20. Participa en diálogos con adultos de forma adecuada. 
   

21. Utiliza modales adecuados al hablar con adultos. 
   

22. Muestra respeto al seguir indicaciones de los adultos. 
   

23. Solicita ayuda de manera respetuosa a los adultos. 
   

24. Pide permiso correctamente antes de realizar acciones. 
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Anexo 03: Validez del instrumento 
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Anexo 04: Confiabilidad del instrumento 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,950 24 
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Anexo 05: Formato de consentimiento informado 

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN 

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN (PADRES) 

Título del estudio: Juegos cooperativos para mejorar las habilidades sociales en estudiantes del nivel 
primaria de una Institución Educativa de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, 2024. 
Investigador: Jailer Chinchay Capeshi,  
Propósito de estudio: 
Estamos invitando a su hijo(a) a participar en un trabajo de investigación titulado: “Juegos cooperativos 
para mejorar las habilidades sociales en estudiantes del nivel primaria de una Institución Educativa de 
Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, 2024”. Este es un estudio desarrollado por 
investigadores de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.  
El estudio busca determinar en qué medida los juegos cooperativos mejoran las habilidades sociales en 
los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa donde su hijo estudia. Por tanto, es necesario 
contar con la autorización para que su menor hijo participe en la ejecución del estudio. 
Procedimientos: 
Si usted acepta que su hijo(a) participe en este estudio se le realizará los siguientes procedimientos: 
1. Para iniciar, se aplicará una ficha de observación como pretest para identificar el nivel de 

habilidades sociales en el que se encuentra su hijo. 
2. Se ejecutarán 10 sesiones de aprendizaje donde su hijo aprenderá a utilizar los juegos cooperativos 

como una estrategia de aprendizaje para desarrollar las habilidades sociales. 
3. Luego de culminar con las sesiones de aprendizaje, se volverá aplicar una ficha de observación de 

habilidades sociales como postest, para observar que variaciones en el nivel de logro de su hijo 
hubo. 

Riesgos: 
• La introducción de juegos cooperativos puede requerir un esfuerzo social y emocional adicional, 

especialmente si los estudiantes no están acostumbrados a interactuar en actividades grupales. 

• Algunos estudiantes podrían sentirse incómodos al participar en juegos que requieren contacto físico 
o verbal, lo que podría generar ansiedad o distracción. 

• Debido a que los estudiantes tienen diferentes niveles de habilidades sociales, algunos podrían 
adaptarse más rápido a los juegos cooperativos, mientras que otros pueden sentirse frustrados. 

Beneficios: 
Al participar su hijo(a) en esta investigación obtendrá los siguientes beneficios: 
• Los estudiantes desarrollan una mayor capacidad para trabajar en equipo, mejorando sus habilidades 

de comunicación y colaboración, esenciales para su vida escolar y futura. 
• Se fomenta la empatía y el respeto mutuo, promoviendo un entorno de inclusión y apoyo entre los 

compañeros. 
• Los estudiantes aprenden a resolver conflictos de manera constructiva, lo que refuerza sus habilidades 

para gestionar problemas en situaciones cotidianas. 
• Mejora en la autoestima y la confianza personal al participar activamente en dinámicas grupales, lo 

que puede reflejarse positivamente en su comportamiento y relaciones interpersonales. 
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Costos y/o compensación: 
No habrá ningún costo ni compensación por la participación de los estudiantes. 
Confidencialidad: 
Nosotros guardaremos la información de su hijo(a) sin nombre alguno. Si los resultados de este 
seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de su 
hijo(a) o de otros participantes del estudio. 
Derechos del participante:  
Si usted decide que su hijo(a) participe en el estudio, podrá retirarse de éste en cualquier momento, o no 
participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor pregunte a 
la persona del estudio o llame al número telefónico 954 262 430. 
Si tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o crees que su hijo(a) ha sido tratado injustamente 
puede contactar con el Comité Institucional de Ética en investigación de la Universidad Católica Los 
Ángeles de Chimbote, correo ciei@uladech.edu.pe Una copia de este consentimiento informado le será 
entregado. 
DECLARACIÓN Y CONSENTIMIENTO 
Acepto voluntariamente que mi hijo(a) participe en este estudio, comprendo de las actividades en las que 
participará si ingresa al trabajo de investigación, también entiendo que mi hijo(a) puede decidir no 
participar y que puede retirarse del estudio en cualquier momento. 

 
 
 
 
_________________________________   ___________________ 
Nombres y Apellidos:                Fecha y hora 
_________________________________ 
 
 
 
 
_________________________________   ___________________ 
Nombres y Apellidos                Fecha y hora 
Jailer Chinchay Capeshi  
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Anexo 06: Documento de aprobación de institución para la recolección de información 
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Anexo 07: Evidencias de ejecución 

Base de datos del pretest 
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Base de datos del postest 
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Talleres de aprendizaje 
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