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RESUMEN 

 

 

El estudio tuvo como principal objetivo determinar la influencia de las actividades 

lúdicas para la mejora de la socialización en preescolares de la Institución Educativa 

296, Kusu Chico, Cenepa; la muestra de estudio estuvo conformada por 21 preescolares 

del aula de cinco años, el instrumento utilizado fue una ficha de observación; y de 

acuerdo a los resultados del pretest, en las dimensiones estudiadas que son: autonomía, 

resolución de conflictos, construcción de su identidad, integración y comunicación, el 

desarrollo de la socialización que se encuentra en el nivel bajo, alcanzan porcentajes 

comprendidos entre 21% y 31%; es decir, los preescolares muestran dificultades para 

socializarse con sus compañeros; y de acuerdo a los resultados del postest, en todas las 

dimensiones citadas anteriormente, los porcentajes que se encuentran en el nivel alto, se 

encuentran en los rangos del 42% al 57%; es decir los alumnos mejoraron de modo 

significativo después de planificar y desarrollar las sesiones de aprendizaje basados en 

las estrategias lúdicas, por tanto, se puede concluir que las actividades lúdicas permiten 

contribuir en la mejora de la socialización de los alumnos que participaron en la 

investigación, y de todos modos, contribuirá en el logro de mejores aprendizajes en las 

distintas áreas curriculares.    

 

Palabras clave: Socialización, actividades lúdicas. 
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ABSTRACT 

 
The main objective of the study was to determine the influence of recreational activities 

to improve socialization in preschoolers at Educational Institution 296, Kusu Chico, 

Cenepa; The study sample was made up of 21 preschoolers from the five-year-old 

classroom, the instrument used was an observation sheet; and according to the results of 

the pretest, in the dimensions studied which are: autonomy, conflict resolution, 

construction of identity, integration and communication, the development of 

socialization that is at the low level, they reach percentages between 21% and 31%; 

That is, preschoolers show difficulties socializing with their peers; and according to the 

results of the post-test, in all the dimensions mentioned above, the percentages that are 

at the high level are in the ranges of 42% to 57%; That is, the students improved 

significantly after planning and developing the learning sessions based on recreational 

strategies. Therefore, it can be concluded that recreational activities contribute to 

improving the socialization of the students who participated in the research. and in any 

case, it will contribute to achieving better learning in the different curricular areas. 

 

Keywords: Socialization, recreational activities. 
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ETEJAMU 

 

Takat umiamu uchi papijam aidau 296, Kusu Chico Cenepa takasbau papijam aidau 21 

mijan cinco ajamu, wajupa uchi wantinua nigki  takaika nusha dita pujutjin chichamun, 

iijunag imanik unuimaitatsu nu awai 21% nuigtu 31%  uchi utujimaina  nu uchijai 

augmatuinawai, tkat umikbau ashi augmattsamu adalkamag nui emak pujau 42% auigtu 

57% unuimagbau megkaekashtinum umika uchijai takastin audau takat najanamu uchi 

takat audau uchijaijumha unuimagyti papikam nunuak iwainakti takasbau inimsa 

umikabau, nuanni amaiwai unuimat tikishnumia unuimatnashkam tinamja unuimat 

aidau tikish takat aidaunshkam ashi awayag takat uchi unuinattinum, unuinak uchi 

unuimagtinme takat aidaun tinamag takat juju takat amuktatakuit awainawai takat 

inimsa umiktin aidaw uchijai najamu unikbaun nuanui amaiwai ashig awayag unuinak 

juju. 

Etejamu: ijumak augmatki, takat aidaun. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Con el fenómeno de la globalización, cada vez encontramos una sociedad mundial 

más interrelacionada, interconectada, tal es así que ahora se habla del predominio y 

la hegemonía de las tecnologías de la información y la comunicación y el uso masivo 

de las redes sociales, y que son usadas por más personas, independientemente de su 

nacionalidad, raza, credo, cultura, entre otras cualidades que caracterizan a los 

grupos sociales, de acuerdo a su origen o nacionalidad. Sin embargo, es bueno tener 

en cuenta que existen todavía sociedades que están aisladas y se resisten a 

involucrarse con otros grupos humanos, y a eso se suma las limitaciones de 

interconectividad; y sin lugar a dudas, tal como refiere Caldera (2020), uno de los 

sucesos históricos y de carácter sanitario como es la pandemia está imponiendo un 

nuevo orden mundial y está dando pase a una nueva sociedad, que de todos modos es 

más sensible, mucho más humana, de este modo, las sociedades actuales se 

preocupan por tender puentes y de interrelacionarse entre ellos, buscando de este 

modo soluciones a sus problemas así como también satisfacciones de sus 

necesidades.  

  

En ese orden de ideas conforme pasa el tiempo, se hace más necesaria la 

socialización en cualquier grupo humano, con la finalidad de recuperar una cualidad 

fundamental que es la humanización de la sociedad; sin embargo, se observa con 

frecuencia que las iniciativas por generar espacios de socialización no arrojan los 

resultados deseables, probablemente se debe a los cambios sociales y culturales; y 

también, sin lugar a dudas, existe una fuerte influencia de los medios masivos de 

comunicación, y últimamente, con más fuerza, las redes sociales y el internet; tal 

como refiere Mantilla (2012), las TIC´s han tenido una influencia e impacto tanto 

negativo como también positivo en la sociedad, el resultado adverso incrementa la 

individualización, cuando hay mucha dependencia de las redes sociales, debido a la 

disminución de las interacciones o interrelaciones cara a cara, lo cual, de todos 

modos, afecta la calidad de las relaciones de carácter social, entre los individuos. 

La dependencia o heteronomía hacia las redes sociales, está en un acelerado 

incremento, y muchas veces se observa que en las instituciones educativas sean 

públicas o privadas, los docentes y los directivos, se convierten en cómplices, porque 
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son asiduos consumidores de las redes sociales, entonces los alumnos imitan al 

docente, y poco a poco van perdiendo autoridad, en esa dirección, Cánovas (2019), 

manifiesta que la alta dependencia de las redes sociales en la actualidad es un 

fenómeno que preocupa a los expertos, las personas se encuentran cada vez más 

conectadas o enganchadas en la llamada interacción virtual, ocasionando una gran 

disminución en las relaciones interpersonales.  

 

En Latinoamérica está ocurriendo un fenómeno importante, cada vez hay más 

integración entre los países, buscan estrechar lazos, y formar una alianza para 

enfrentar los retos que plantea la sociedad, o para seguir el camino de los países que 

forman parte del primer mundo, especialmente la europea; sobre el punto, Arbeláez 

(2009), manifiesta que la sociedad latinoamericana, muchas veces ha mostrado su 

dependencia de otras sociedades, aun cuando tiene sus potencialidades debido a sus 

características peculiares que lo diferencian del resto del mundo, tales como sus 

múltiples culturas, que en realidad forman parte de su riqueza cultural, por otro lado, 

su biodiversidad; por tanto, esa dependencia es más una cuestión cultural que ha 

venido transmitiéndose por generaciones, ignorando sus posibilidades y fortalezas 

para su desarrollo. 

 

Particularmente, en la región Amazonas, la sociedad difiere en términos de 

características, aspiraciones y necesidades e inquietudes, debido a sus múltiples 

relieves que caracterizan a su territorio, por una lado están las poblaciones ubicadas 

en la sierra, que tienen sus propios estilos de vida, y por otro, tenemos las zonas de 

selva y ceja de selva, que difieren de la primera en estilos de vida, costumbres, 

cultura, formas de socialización, por otro lado, tenemos que aproximadamente el 

85% de la población de Amazonas es rural (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - INEI, 2018), y eso significa que existen una serie de brechas y 

desventajas, si se aspira a una integración o socialización de toda o la mayoría de la 

población.   

 

Ante esa realidad, creemos que existen posibilidades de desarrollar la socialización, 

ello significa trabajar desde las edades tempranas de la población, es decir, desde el 

nivel preescolar, donde se asientan las bases en cuanto a la formación integral del ser 

humano; y creemos que desarrollando actividades significativas en las instituciones 
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educativas desde el nivel inicial, que esté asociado a la interacción, al trabajo en 

equipo y al manejo adecuado de las habilidades sociales, se podría lograr una buena 

socialización; por tanto, debido a la problemática presente en la escuela ubicada en la 

institución educativa inicial de la comunidad de Kusu Chico, ubicada en la provincia 

de Condorcanqui, pretendemos intervenir mediante una propuesta de actividades 

lúdicas, para mejorar la socialización, por tanto, nos planteamos el siguiente 

problema de investigación. ¿Cuál es la influencia de las actividades lúdicas para 

mejorar la socialización en preescolares de cinco años, Institución Educativa 296, 

Kusu Chico, Cenepa, 2023? 

 

El objetivo principal es determinar la influencia de las actividades lúdicas para la 

mejora de la socialización en preescolares de cinco años, Institución Educativa 296, 

Kusu Chico, Cenepa, 2023; y los específicos, diagnosticar el nivel de desarrollo de la 

socialización, en la dimensión autonomía en preescolares de cinco años, Institución 

Educativa 296, Kusu Chico, Cenepa; identificar el nivel de desarrollo de la 

socialización, en la dimensión resolución de conflictos en preescolares de cinco años, 

Institución Educativa 296, Kusu Chico, Cenepa; medir el nivel de desarrollo de la 

socialización, en la dimensión construcción de su identidad en preescolares de cinco 

años, Institución Educativa 296, Kusu Chico, Cenepa; medir el nivel de desarrollo de 

la socialización, en la dimensión integración en preescolares de cinco años, 

Institución Educativa 296, Kusu Chico, Cenepa, y mensurar la efectividad de las 

actividades lúdicas en la mejora de la socialización en preescolares de cinco años, 

Institución Educativa 296, Kusu Chico, Cenepa, según el postest. 

 

El estudio desarrollado, se justifica debido a que la socialización como cualidad 

humana que permite interactuar con los semejantes, cada vez está más relegada de 

los grupos sociales, pues la escasa socialización es parte de la realidad concreta de 

los niños y niñas de la institución educativa inicial 296 de la comunidad de Kusu 

Chico, que forma parte del distrito de Cenepa, constituyendo la justificación práctica, 

la realidad descrita, líneas arriba. La justificación teórica tiene presencia, debido a 

que se consideran aspectos teórico conceptuales, que tienen vigencia en la actualidad, 

además, los resultados de nuestro estudio, serán una contribución al conocimiento, y 

a la vez constituirán en un modelo e insumo para emprender otras investigaciones.  

Nuestro estudio se justifica metodológicamente, debido a que nos hemos guiado en 
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los métodos, técnicas y procedimientos propios de la investigación científica, además 

los instrumentos utilizados pretenden medir a las variables de la investigación, y 

responden a los objetivos planteados. 

 

En seguida pasamos a describir los antecedentes encontrados, iniciando con Viana 

(2021) en su estudio relacionado al juego y socialización en niños de inicial, 

desarrollado en Quito, estudio de corte descriptivo desarrollado con la participación 

de niños de 3 y 4 años, quienes fueron evaluados mediante la observación 

sistemática; concluyendo que los docentes de educación inicial, dan un mal uso a las 

actividades lúdicas en el aula y también fuera de ella, lo cual no permite un 

desarrollo físico y de socialización, más se centran en el desarrollo de hojas de 

trabajo; por tanto, están ausentes las condiciones para la integración entre pares, así 

como también el trabajo colaborativo, y sobre todo la socialización, tanto con el 

docente como entre compañeros. 

 

Chapoñan y Julcas (2019), en su estudio sobre rondas infantiles para la socialización 

en preescolares, estudio realizado en la ciudad de Chiclayo, investigación 

cuasiexperimental desarrollado por 20 niños, a quienes les administraron una ficha 

de observación; según los resultados, el 75% se encuentra en el nivel bajo en 

socialización, y el 10% se encuentran en nivel regular, según el pretest; mientras que, 

después de desarrollar sesiones sobre rondas infantiles, mejoraron en la 

socialización, como lo demuestra el postest, donde el 95% logra llegar al nivel alto, y 

el 5% en regular; concluyendo que, la intervención mediane rodas, mejoraron de 

manera significativa la socialización en los niños y niñas que participaron en el 

estudio.   

 

Aldave (2019) desarrolló un estudio de actividades lúdicas como medios para el 

desarrollo de habilidades sociales en niños de educación inicial, investigación 

cuantitativa, con diseño preexperimental con grupo control y grupo experimental, 

que fue desarrollado con 27 niños y niñas para el grupo control, y la misma cantidad 

para el grupo experimental, quienes respondieron un test de observación, y de 

acuerdo a los resultados, encontraron que, la aplicación de las actividades lúdicas, 

tienen una gran influencia para el desarrollo de las habilidades sociales en los 

alumnos de educación inicial.  
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Peña (2019), en su estudio sobre las actividades lúdicas para la mejora de la 

socialización, desarrollada en Ventanilla; investigación cuantitativa, con diseño 

preexperimental, donde participaron 22 niños, a quienes les administraron un 

cuestionario, y también hubo un programa de intervención; según los resultados, el 

nivel de socialización, para el 77% es bajo, y para el 13% es medio, según el pretest, 

mientras que según el postest, el 86% logra llegar al nivel alto, y el 9% está en el 

nivel medio; concluyendo que, las actividades lúdicas mejoraron la socialización en 

los preescolares.    

 

Troncozo y Chamik (2020), en su estudio sobre juegos cooperativos para desarrollar 

la interacción social en alumnos de educación inicial del distrito de Imaza, 

investigación de corte cuantitativo, cuasiexperimental, desarrollada con la 

participación de 17 niños y niñas, quienes respondieron un test de habilidades de 

interacción social; y según los resultados, el 41% de preescolares, se encuentran en el 

nivel malo, en interacción social, el 47%, en nivel regular, según el pretest; y según 

el postest, solamente el 18% se mantiene en el nivel bajo, y el 35% avanza hasta el 

nivel adecuado, estando el 47%, en el nivel regular. Concluyendo que los juegos 

cooperativos, mejoraron significativamente el nivel de interacción social entre los 

alumnos.  

 

En seguida nos ocupamos de la socialización que forma parte de la variable 

dependiente, iniciaremos con la conceptualización, que ha sido abordada por autores 

diversos, a lo largo del avance del tiempo, en ese sentido, Hewlett (2004), nos dice 

que es un proceso que permite a los individuos o seres humanos la adquisición de 

habilidades y de conocimientos pertinentes y necesarios para participar en el 

contexto social; además, agrega que se trata de un proceso de carácter continuo que 

se va fortaleciendo durante toda la vida, y que debe ser estimulada a partir de la 

infancia. 

 

Las relaciones sociales deben ser aprehendidas desde el principio de la escolaridad, 

por tanto, constituye una tarea principal y prioritaria en el escenario escolar, donde 

debe acentuarse como con fundamento teórico para un normal desarrollo de los 

alumnos; en ese orden de ideas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
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Económico (2003), recomienda el desarrollo de la competencia básica de interacción 

social, para garantizar la participación activa de la persona en la sociedad, donde la 

cooperación sea la regla que regula la actuación de los alumnos. 

 

A continuación pasamos a ocuparnos con las dimensiones de la socialización, de 

acuerdo a Erikson (1998), la autonomía, que está asociado a generar espacios que los 

niños descubran sus posibilidades de autonomía, a partir de experiencias en un 

espacio social y natural, situación que debe ser desarrollada por los docentes en la 

escuela, y por los padres en la casa, se refuerza y cultiva cuando los niños cumplen 

funciones de manera espontánea; en seguida tenemos la dimensión de resolución de 

conflictos, que de un modo u otro regula la impulsividad de los niños, y que tiene su 

origen justamente en las interacciones sociales, donde pasan sucesos agradables y 

desagradables, y es allí, donde el niño tiene que regular su comportamiento, y 

solucionar el conflicto bajo la guía del adulto. También está presente la construcción 

de identidad, que de todos modos, es un proceso que se va dando de manera gradual 

a partir de la convivencia entre pares y con otras personas, es menester o función de 

la escuela, ir construyendo la identidad a partir de la valoración del niño, o del sí 

mismo, es decir cuando el niño se siente importante; y finalmente se encuentra la 

integración, que se va desarrollando a partir de las actividades lúdicas o de 

integración, generando un espacio de interacción, donde está presente el respeto, la 

tolerancia y otras actitudes que garanticen una socialización armoniosa.    

 

Haciendo referencia a las teorías de la socialización, mencionamos la teoría del 

estructuralismo y del funcionalismo, propuesto por Talcott (2010), y lo fundamenta 

como el estudio de la sociedad, relacionado a un sistema complejo, que tiene el 

propósito fundamental de comprender la estructura y también el funcionamiento, es 

decir las interrelaciones que se dan en una determinada sociedad; agregando también 

que el estructuralismo, está referido a todo un sistema que funciona por intermedio 

de normas y valores que se interconectan para garantizar el normal accionar de un 

grupo social, en un determinado espacio y tiempo histórico. Mientras que haciendo 

referencia al funcionalismo, se entiende como la regulación del funcionamiento de la 

sociedad, de tal manera que se garantice la supervivencia o la satisfacción de las 

necesidades para mantener el equilibrio social.  
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Por otro lado, Mead (1994), nos habla de la teoría del interaccionismo simbólico, que 

es un enfoque que se encarga del estudio de la interacción en el seno de la sociedad, 

así como el significado simbólico en la conformación de la realidad social, el autor, 

agrega además, que toda persona cultiva o desarrolla un sentido de sí mismo y 

también del mundo, a través de las interacciones con los demás, y mediante el uso de 

símbolos de carácter compartido, que pueden ser gestos o palabras que serán 

percibidas por la otra persona, quien le dará un significado, de acuerdo a sus 

experiencias previas. En esa dirección, las actividades lúdicas cumplen un rol 

importante como motivadores para que esa interacción se concrete de manera más 

fluida. 

 

Las actividades en la educación inicial, tienen un carácter integrador, permiten la 

interacción entre pares o entre los compañeros, en ese sentido, es fundamental que 

las docentes del nivel inicial, creen las condiciones necesarias que los alumnos 

actúen de manera conjunta, contribuyendo a la socialización; en ese sentido, Cruz 

(2007), nos manifiesta que la estrategia lúdica, de todas maneras constituye una 

metodología didáctica que prioriza la participación activa de los niños y niñas, 

fomenta el diálogo, motiva la creatividad, permitiendo el logro de aprendizajes 

significativos. 

 

De todos modos, las actividades de carácter lúdico, o el juego infantil, se convierte 

en una opción de interacción social que permite establecer vínculos entre pares, pero 

también favorece el aprendizaje, amplía las oportunidades de acceso al 

conocimiento; en términos generales la actividad lúdica permite al niño poner en 

práctica a todo un conjunto de competencias requeridas para que se dé la vida en 

sociedad (Ortega y Del Rey, 2004). 

 

Navarro (2007) refiere que el juego o actividad lúdica lo realiza el infante, no 

solamente por diversión o disfrute, sino que poco a poco se van descubriendo por 

estudios especializados, que es considerado como la mejor estrategia que contribuye 

a la integración, entonces se va insertando con mayor fuerza en los procesos de 

enseñanza porque va a permitir una comunicación en un contexto real, y el desarrollo 

de valores como la autonomía, la solidaridad, el respeto, la convivencia, entre otros. 
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Por otro lado, el Ministerio de Educación (2016), considera una competencia en el 

currículo nacional, que se relaciona con la socialización, mediante la práctica de las 

actividades lúdicas, entonces, las docentes del nivel inicial tienen que desarrollar 

capacidades que tienen que ver con las habilidades sociomotrices, a través de 

estrategias de juego, para el logro de la competencia de: “interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices”. 

 

Hipótesis de investigación (Hi) 

Si se desarrolla adecuadamente actividades lúdicas, entonces se mejorará la 

socialización en preescolares de cinco años, Institución Educativa 296, Kusu Chico, 

Cenepa. 

Hipótesis nula (Ho) 

Si no se desarrolla adecuadamente actividades lúdicas, entonces no se mejorará la 

socialización en preescolares de cinco años, Institución Educativa 296, Kusu Chico, 

Cenepa. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1.  Diseño de investigación  

 

La investigación desarrollada es cuasiexperimental, a nivel preexperimental, con 

pretest y postest con un solo grupo de estudiantes (Ávila, 2001), y el esquema es 

el siguiente: 

 

Ge:  O1  X  O2 

 

Donde:  

Ge : Grupo experimental 

O1  :  Pretest  

O2  :  Postest  

X : Variable experimental 

 

2.2. Población muestral  

La población muestral estará conformada por 19 alumnos matriculados en el aula 

de cinco años de la institución educativa 296 de la comunidad de Kusu Chico, 

distribuido tal como se indica: 

 

Edad Alumnos 

 

5 años 

M F 

10 9 

Total 19 

 

El muestreo fue no probabilístico o por conveniencia, dado que fueron 

seleccionados en función al propósito del investigador. 

 

Criterios de inclusión 

-  Niños matriculados en el aula de cinco años de la IEI 296. 

-     Niños que cuenten con la autorización de sus padres para participar en el 

estudio.  
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-  Niños cuya lengua materna es el awajún 

 

Criterios de exclusión 

-  Niños matriculados en otra aula, que no sea de cinco años. 

-  Niños que no fueron autorizados para participar en el estudio. 

  

 

2.3. Métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos 

 

En el estudio se utilizó el método observacional, además de los métodos analítico y 

sintético. 

 

  La técnica entendida como el conjunto de procedimientos utilizados para el logro 

de objetivos, en el estudio, se recurrió a la observación, y el instrumento utilizado 

fue una ficha de cuestionario cuyo propósito fue medir la socialización, la misma 

que ha sido validada por Merino (2017). 

 Con la finalidad de facilitar el procesamiento de los resultados, se hizo la 

equivalencia de una escala valorativa: Siempre (3 puntos), A veces (2 puntos), 

nunca (1 punto), a la siguiente escala: alto, medio y bajo. 

  

Procedimiento 

- Coordinación con la directora de educación inicial de la institución educativa 

para desarrollar el trabajo de campo. 

- Formalización del apoyo, mediante documentos específicamente con carta 

administrativa. 

- Aplicación del pretest a la muestra de estudio. 

- Planificación y desarrollo de sesiones de aprendizaje sobre actividades 

lúdicas. 

- Aplicación del postest a la muestra de estudio. 

- Recepción de la constancia de aceptación de parte de la directora para 

desarrollar el trabajo de campo. 
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2.4. Análisis de datos 

Para procesar los datos, se utilizó la estadística aplicada a la investigación, la 

data recogida se procesó utilizando el programa informático de Microsoft Excel, 

y en seguida se presentarán los resultados en tablas y gráficos, de acuerdo a los 

objetivos planteados, después se realizó la interpretación, que sirvió de base para 

la relación de la discusión en base a los antecedentes considerados, y finalmente 

se redactaron las conclusiones. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1. 

Socialización de los preescolares de cinco años, IE. 296, Kusu Chico, Cenepa, en la 

dimensión de autonomía, según Pretest 

 

 

Niveles 

Socialización en la dimensión de 

autonomía - Pretest 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 4 21.1 

Medio 7 36.8 

Bajo 8 42.1 

Total 19 100.0 

 

 

 

 

Figura 1.  

Socialización de los preescolares de cinco años, IE. 296, Kusu Chico, Cenepa, en la 

dimensión de autonomía, según Pretest 

 

Según resultados de la socialización de prescolares de la IE 296 Kusu Chico, Cenepa, 

en la dimensión de autonomía, de acuerdo al pretest, el 21,1% alcanza el nivel alto, y el 

42,1% se ubica en el nivel bajo, es decir, los alumnos tienen dificultades para 

socializarse de manera autónoma.  
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Tabla 2. 

Socialización de los preescolares de cinco años, IE. 296, Kusu Chico, Cenepa, en la 

dimensión de resolución de conflictos, según Pretest 

 

 

Niveles 

Socialización en la dimensión 

resolución de problemas - Pretest 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 5 26.3 

Medio 6 31.6 

Bajo 8 42.1 

Total 19 100.0 

 

 

 

Figura 2.  

Socialización de los preescolares de cinco años, IE. 296, Kusu Chico, Cenepa, en la 

dimensión de resolución de conflictos, según Pretest 

 

De acuerdo a los resultados de la socialización en los preescolares de la comunidad 

nativa de Kusu Chico, Cenepa, en la dimensión de resolución de conflictos, según el 

pretest, el 26,3% alcanza el nivel alto, el 31,6% se ubica en el nivel medio, y el 42,1% 

está en nivel bajo, concluyendo que los preescolares tienen dificultades de socialización, 

sobre todo cuando se trata de intervenir en la resolución de conflictos que se presentan 

entre pares.  
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Tabla 3. 

Socialización de los preescolares de cinco años, IE. 296, Kusu Chico, Cenepa, en la 

dimensión construcción de su identidad, según Pretest 

 

 

Niveles 

Socialización dimensión construcción 

de su identidad - Pretest 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 6 31.6 

Medio 5 26.3 

Bajo 8 42.1 

Total 19 100.0 

 

 

 

 

Figura 3.  

Socialización de los preescolares de cinco años, IE. 296, Kusu Chico, Cenepa, en la 

dimensión construcción de su identidad, según Pretest 

 

Dando lectura a los resultados de la socialización de los preescolares que participaron 

en el estudio, en la dimensión de construcción de su identidad, según el pretest, el 

31.6% logra alcanzar el nivel alto, mientras que en los niveles medio y bajo, se 

encuentran el 26% y 42%, es decir, los alumnos tienen dificultades cuando se trata de 

construir su identidad personal, dentro del grupo social. 
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Tabla 4. 

Socialización de los preescolares de cinco años, IE. 296, Kusu Chico, Cenepa, en la 

dimensión de integración, según Pretest 

 

 

Niveles 

Socialización en la dimensión 

construcción de integración - Pretest 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 5 26.3 

Medio 6 31.6 

Bajo 8 42.1 

Total 19 100.0 

 

 

 

 

Figura 4.  

Socialización de los preescolares de cinco años, IE. 296, Kusu Chico, Cenepa, en la 

dimensión de integración, según Pretest 

 

Leyendo los resultados de la socialización de los preescolares que formaron parte de la 

muestra de estudio, en la dimensión de integración, encontramos similitudes con la 

dimensión de resolución de conflictos, y en general, los alumnos presentan dificultades 

para integrarse al grupo, como parte de la socialización infantil. 
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Tabla 5. 

Socialización de los preescolares de cinco años, IE. 296, Kusu Chico, Cenepa, en la 

dimensión de comunicación, según Pretest 

 

 

Niveles 

Socialización en la dimensión de 

comunicación - Pretest 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 6 31.6 

Medio 5 26.3 

Bajo 8 42.1 

Total 19 100.0 

 

 

 

 

Figura 5.  

Socialización de los preescolares de cinco años, IE. 296, Kusu Chico, Cenepa, en la 

dimensión de comunicación, según Pretest 

 

Analizando los resultados del pretest, sobre la socialización en la dimensión de 

comunicación, son similares a la dimensión de construcción de su identidad, y 

particularmente, los niños presentan dificultades para comunicar a sus pares sus ideas, 

sentimientos y aspiraciones, como parte de la socialización, o la interacción en equipo.  
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Tabla 6. 

Socialización de los preescolares de cinco años, IE. 296, Kusu Chico, Cenepa, en la 

dimensión de autonomía, según Postest 

 

 

Niveles 

Socialización en la dimensión de 

autonomía - Postest 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 10 52,6 

Medio 5 26.3 

Bajo 4 21.1 

Total 19 100.0 

 

 

 

 

Figura 6.  

Socialización de los preescolares de cinco años, IE. 296, Kusu Chico, Cenepa, en la 

dimensión de autonomía, según Postest 

 

Según resultados de la socialización de prescolares de la IE 296 Kusu Chico, Cenepa, 

en la dimensión de autonomía, de acuerdo al postest, el 52,6% alcanza el nivel alto, el 

26,3% el nivel medio, y el 21.1% ocupa el nivel bajo, es decir, después de aplicar la 
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variable experimental, consistente en actividades lúdicas, organizadas en sesiones de 

aprendizaje, se logra mejorar el nivel de socialización de los alumnos, en la dimensión 

de autonomía. 

 

Tabla 7. 

Socialización de los preescolares de cinco años, IE. 296, Kusu Chico, Cenepa, en la 

dimensión de resolución de conflictos, según Postest 

 

 

Niveles 

Socialización en la dimensión de 

resolución de conflictos - Postest 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 9 47,4 

Medio 6 31,6 

Bajo 4 21.1 

Total 19 100.0 

 

 

 

Figura 7.  

Socialización de los preescolares de cinco años, IE. 296, Kusu Chico, Cenepa, en la 

dimensión de resolución de conflictos, según Postest 

 

Según resultados de la socialización de prescolares de la IE 296 Kusu Chico, Cenepa, 

en la dimensión de resolución de conflictos, de acuerdo al postest, el 47,4% alcanza el 
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nivel alto, el 21,1% se ubica en el nivel bajo; concluyendo que, los alumnos mejoraron 

de modo significativo su nivel de socialización en la dimensión de resolución de 

conflictos, debido a la aplicación de las sesiones de aprendizaje basados en actividades 

lúdicas. 

 

Tabla 8. 

Socialización de los preescolares de cinco años, IE. 296, Kusu Chico, Cenepa, en la 

dimensión de construcción de su identidad, según Postest 

 

 

Niveles 

Socialización en la dimensión de 

construcción de su identidad - Postest 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 8 42,1 

Medio 4 21,1 

Bajo 7 36,8 

Total 19 100.0 

 

 

Figura 8.  

Socialización de los preescolares de cinco años, IE. 296, Kusu Chico, Cenepa, en la 

dimensión de construcción de su identidad, según Postest 

 

De acuerdo a los resultados de la socialización de los preescolares que participaron en el 

estudio, en la dimensión de construcción de su identidad, según el postest, el 42,1% 
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logra alcanzar hasta el nivel alto, el 21% se ubica en el nivel medio, y el 36,8% se 

mantiene en el nivel bajo; hallazgos que se pueden interpretar que las sesiones de 

aprendizaje en base a actividades lúdicas, mejoraron significativamente el nivel de 

socialización de los alumnos, en la dimensión de construcción de su identidad. 

 

Tabla 9. 

Socialización de los preescolares de cinco años, IE. 296, Kusu Chico, Cenepa, en la 

dimensión de integración, según Postest 

 

 

Niveles 

Socialización en la dimensión de 

integración - Postest 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 11 57,9 

Medio 5 26,3 

Bajo 3 15.8 

Total 19 100.0 

 

 

 

Figura 9.  

Socialización de los preescolares de cinco años, IE. 296, Kusu Chico, Cenepa, en la 

dimensión de integración, según Postest 
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Dando lectura a los resultados de la socialización en la dimensión de integración, se 

observa que más de la mitad de la muestra, es decir el 57.9% alcanza el nivel alto, 

mientras que el nivel bajo es ocupado por el 15.8%, es decir, los alumnos lograron 

mejorar en su socialización, integrándose al grupo en su institución educativa; por tanto, 

las actividades lúdicas resultaron efectivas para la socialización.  

 

Tabla 10. 

Socialización de los preescolares de cinco años, IE. 296, Kusu Chico, Cenepa, en la 

dimensión de comunicación, según Postest 

 

 

Niveles 

Socialización en la dimensión de 

comunicación - Postest 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 11 57,9 

Medio 5 26,3 

Bajo 3 15.8 

Total 19 100.0 

 

 

 

Figura 10.  

Socialización de los preescolares de cinco años, IE. 296, Kusu Chico, Cenepa, en la 

dimensión de comunicación, según Postest 
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Los resultados de la dimensión de comunicación son similares a la obtenida en la 

dimensión de integración, es decir los preescolares mejoraron en su nivel de 

socialización, particularmente en su comunicación, debido al desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje en base a actividades lúdicas que resultaron ser eficientes para socializar 

a los preescolares. 

 

Tabla 11. 

Socialización de los preescolares de cinco años, IE. 296, Kusu Chico, Cenepa, según 

pretest y postest 

 
 

Pretest Postest 

Niveles Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Alto 5 26 11 58 

Medio 6 32 5 26 

Bajo 8 42 3 16 

Total 19 100 19 100 

 

 

 

 

Figura 11. 

Socialización de los preescolares de cinco años, IE. 296, Kusu Chico, Cenepa, según 

pretest y postest 
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De acuerdo a los resultados encontrados sobre el nivel de socialización de los 

preescolares del aula de cinco años de la IE. 296 de la comunidad nativa de Kusu Chico, 

Cenepa, se observa que, según el pretest, los estudiantes tienen dificultades de 

socialización, se muestran tímidos, y no son capaces solucionar conflictos que se les 

presenta, de acuerdo a su edad; sin embargo, los hallazgos del postest, muestran que 

tuvieron avances importantes en todas las dimensiones estudiadas, por tanto, se 

demuestra que las sesiones de aprendizaje basados en actividades lúdicas permitieron 

mejorar considerablemente el nivel de socialización. 
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IV.   DISCUSIÓN 

 

Seguidamente pasamos a discutir los hallazgos relacionados a determinar la 

influencia de las actividades lúdicas en la mejora de la socialización de los alumnos 

del nivel inicial N° 296, particularmente del aula de cinco años, en la comunidad 

nativa de Kusu Chico, comprensión del distrito de Cenepa, ubicado en la zona 

fronteriza con el país del Ecuador; sobre el particular, Ávila, et al (2021), nos 

manifiestan que la socialización se inicia en la casa mediante la interacción entre 

padres e hijos, es allí donde se debe crear las condiciones favorables para una buena 

socialización, por tanto, la crianza en un ambiente agradable, comunicativo, 

interactivo, favorecen y son fundamentales en la socialización de los niños; según los 

resultados del pretest, se observa que en las dimensiones de autonomía, resolución de 

conflictos, construcción de su identidad, integración, y comunicación, los niveles de 

socialización bajo oscilan entre el 21% y el 31%; mientras que en los niveles medio y 

alto, es alcanzado por porcentajes comprendidos entre el 70% y el 80%; estos 

resultados nos demuestran que los escolares muestran problemas de socialización, al 

comparar los resultados con otros estudios, encontramos similitudes con el estudio de 

Chapoñan y Julcas (2019), en su estudio asociado a las rondas infantiles como 

estímulos de socialización en preescolares de la región Lambayeque, donde según 

resultados, el 75,0% se ubican en un nivel bajo, y el 10,0% están en nivel regular, 

hallazgos que demuestra el bajo nivel de socialización en el que se encuentran los 

preescolares; por otro lado, también hay cierta similitud con el estudio de Viana 

(2021), sobre el juego y la socialización, al concluir que el deficiente trabajo de los 

docentes no contribuye al desarrollo de la socialización, afectando también otras 

habilidades sociales como el trabajo colaborativo entre pares. De acuerdo al diseño 

de la investigación, en seguida se desarrollaron sesiones de aprendizaje basadas en 

las actividades lúdicas, las que fueron planificadas en función a los intereses de los 

preescolares, y en seguida, se aplicó el postest, cuyos resultados, pasamos a describir 

en seguida; en las dimensiones de autonomía, resolución de conflictos, construcción 

de su identidad, integración, y comunicación, que forman parte de la variable de 

socialización, se aprecia que, los porcentajes oscilan entre 42% y 57% en el nivel 

alto, mientras que el nivel medio, es alcanzado en promedio por el 26% y el nivel 
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bajo, por el 16%, dicho hallazgo nos refiere que el primer nivel experimentó un 

incremento importante, dado que en promedio, más de la mitad de los alumnos 

lograron mejorar sus niveles de socialización; encontrando coincidencias con el 

estudio de Aldave (2019) sobre actividades lúdicas para el desarrollo de habilidades 

sociales, siendo una habilidad principal la socialización, donde concluye que la 

aplicación de las actividades lúdicas tienen una gran influencia para potenciar 

habilidades tales como la socialización; asimismo, se encuentran similitudes con el 

estudio de Troncozo y Chamik (2020), quienes en su estudio sobre juegos 

cooperativos para desarrollar la interacción de socialización, en niños bilingües del 

distrito de Imaza, según resultados del postest, más del 80% alcanza los niveles de 

alto y regular, concluyendo que los juegos cooperativos, permiten la socialización e 

interacción entre pares; también hay resultados con el estudio de Peña (2019), sobre 

actividades lúdicas y su influencia en la socialización, donde, según el postest, el 

86% alcanza un nivel alto, por tanto, la lúdica permite la socialización de los 

preescolares. Finalmente, comparando los resultados entre el pretest y postest, se 

observa que en el primer caso, la tendencia de los resultados son, los mayores 

porcentajes están en el nivel bajo, mientras que en el postest, ocurre lo contrario, es 

decir, los mejores resultados están en los niveles de alto y medio, quedando 

demostrado la efectividad de las sesiones de aprendizaje en base a los juegos lúdicos, 

como estrategias didácticas socializadoras.  
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V.  CONCLUSIONES 

 

• El nivel de socialización inherente a la autonomía de los estudiantes de la IE. 296 

de la comunidad nativa de Kusu Chico, según los resultados del pretest, el 21,1% 

se encuentra en un nivel alto, y el 42,1% se ubica en el nivel bajo; mientras que de 

acuerdo a los hallazgos del postest, en autonomía, el 52,6% logra avanzar hasta el 

nivel alto, y en el nivel bajo, se mantiene el 21,1%, tal como se observa en las 

tablas y figuras 1 y 6.  

 

• El nivel de socialización inherente a la resolución de conflictos en los alumnos 

que participaron en el estudio, particularmente en el pretest, según los resultados, 

el 26,3% está en el nivel alto y el 42.1% se encuentra en el nivel bajo, siendo una 

evidencia que los alumnos tienen dificultades para resolver conflictos propios de 

su grupo etario; y según el postest, logran mejorar hasta alcanzar el nivel alto casi 

la mitad de escolares, es decir el 47,4%, y en el nivel bajo, se mantiene el 21,1%, 

como se evidencia en las tablas y figuras 2 y 7. 

 

• La socialización inherente a la construcción de su identidad de los alumnos de la 

IE 296 de Kusu Chico, según el pretest, el 31,6% se encuentra en el nivel alto, 

mientras que un 42.1% está en el nivel bajo; y según los resultados del postest, se 

evidencia un avance significativo dado que, el 42,1% avanza hasta el nivel alto, y 

en el nivel bajo se encuentra el 36,8%, tal como observamos en las tablas y 

figuras 3 y 8, respectivamente. 

 

• De acuerdo a los resultados de la socialización inherente a la integración 

encontrados en el pretest el 26,3% se ubica en el nivel alto, y el 42,1% está en el 

nivel bajo, es decir, los preescolares tienen dificultades para integrarse al grupo, 

como parte de la socialización; y en el postest se observa un gran avance, dado 

que el 57,9% avanza hasta el nivel alto, y el 15,8% se mantiene en el nivel bajo, 

tal como se aprecia en las tablas y figuras 4 y 9, respectivamente.  

 

• La socialización inherente a la comunicación de los alumnos de la IE 296 de Kusu 

Chico, según el pretest, encontramos similitudes con las dimensión de 

construcción de la identidad, con los mismos porcentajes en todos los niveles 
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preestablecidos (Tabla y figura 5); mientras que en el postest, encontramos 

resultados equivalentes obtenidos en la dimensión de comunicación, en los niveles 

alto, medio y bajo, donde también hubo un gran avance demostrado por los 

escolares en su socialización, tal como indica la tabla y figura 10. 

 

• Finalmente, comparando los resultados obtenidos en el pretest y postest, 

relacionados al nivel de socialización, se observa un progreso importante dado 

que la tendencia en el primer caso, es con porcentajes mayoritarios en el nivel 

bajo, mientras que en el postest, los porcentajes mayoritarios están en el nivel alto, 

concluyendo que, las actividades lúdicas planificadas en sesiones de aprendizajes 

mejoraron considerablemente el nivel de socialización de los preescolares, en 

todas las dimensiones consideradas en la presente investigación. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

A los responsables de la gestión escolar  

- Establecer convenios y alianzas estratégicas intersectoriales, sobre todo con el 

sector salud, para contar con el apoyo de profesionales que brinden apoyo para 

el desarrollo de la socialización de los preescolares.  

 

A los directivos y docentes de educación inicial    

- Considerar en su programación estrategias didácticas que involucren el 

desarrollo de las actividades lúdicas como medios que permitan la socialización 

desde el inicio de la escolaridad de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aldave, K. (2019). Actividades lúdicas en el desarrollo de habilidades sociales en 

niños de tres años de la Institución Educativa Inicial 347. [Tesis de 

posgrado. Universidad César Vallejo]. 

 https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/41494/Aldave

_SKM-SD.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

Arbeláez, L. (2009). Acercamiento a la problemática cultural latinoamericana. 

Revista de Artes y Humanidades Única, 10(1), 15-37. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170118870002 

Ávila, D. (2001). Metodología de la investigación científica. Trillas. 

Ávila, J., Álvarez, E., Rambal, L. y Vargas, L. (2021). Importancia de los estilos de 

socialización parental en los roles del acoso entre pares. Interdisciplinaria, 

38 (1), 203-215. 

 https://www.redalyc.org/journal/180/18065114013/18065114013.pdf 

Caldera, J. (2020). Biocracia y derecho fundamental al nuevo orden mundial en la 

postpandemia Covid-19. Utopía y Praxis Latinoamericana, 25 (4), 32-48. 

https://www.redalyc.org/journal/279/27963704004/27963704004.pdf 

Cánovas, G. (2019). Redes sociales: Impacto y consecuencias en la sociedad actual. 

Síntesis. 

Cruz, J. (2007). Química del pensamiento. Nueva Ciencia. 

Chapoñan, C. y Julcas, P. (2019). Rondas infantiles para el desarrollo de la 

socialización en los niños de cinco años en la Institución Educativa 

“Creciendo con amor”. [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. 

 https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/39952/Chapo

%C3%B1an_SCR-Julcas_LPE.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Erikson (1998). Infancia y sociedad. Alfaomega. 

Gonzáles, E. (2011). Organización del trabajo pedagógico. San Marcos. 

Hewlett, J. (2004). La socialización: Teorías y perspectivas. Morata.  

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/41494/Aldave_SKM-SD.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/41494/Aldave_SKM-SD.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170118870002
https://www.redalyc.org/journal/180/18065114013/18065114013.pdf
https://www.redalyc.org/journal/279/27963704004/27963704004.pdf
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/39952/Chapo%C3%B1an_SCR-Julcas_LPE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/39952/Chapo%C3%B1an_SCR-Julcas_LPE.pdf?sequence=1&isAllowed=y


46 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018). Amazonas: características de 

su población. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1567/

01TOMO_01.pdf  

Mantilla, C. (2012). Sociedad digital: nuevas formas de socialización y participación 

ciudadana en la era de las TIC. Ediciones Universidad de Salamanca.   

Marina, J. (2007). La inteligencia reformulada: Las inteligencias múltiples en el 

siglo XXI. Ariel 

Mead, G. (1992). Mente, yo y sociedad: desde el punto de vista de un conductismo 

social. Routledge. 

Merino, S. (2017). Actividades lúdicas para mejorar la socialización en niños y 

niñas de educación inicial de 5 años de la I.E.P. Getsemani del AA.HH. 1ro. 

De Junio-Paita. [Tesis de pregrado, Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote]. 

 https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/22553/SO

CIALIZACION_AUTONOMIA_MERINO_CORNEJO_SAYDI_LIZZET.

pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Ministerio de Educación (2016). Currículo Nacional de Educación Básica. 

 http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-

educacion-basica.pdf   

Navarro, M. (2007). Drama, creatividad y aprendizaje vivencial: algunas 

aportaciones del drama en educación emocional. Cuestiones pedagógicas, 2, 

161-172.  

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE (2005). La 

definición y selección de competencias clave.  

 http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf  

Ortega, R. y Del Rey, R. (2004). Construir la convivencia. Edebé. 

Peña, N. (2019). Actividades lúdicas para la socialización de niños de la Institución 

Educativa N° 123 – Ventanilla, Callao. [Tesis de pregrado, Universidad San 

Pedro]. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1567/01TOMO_01.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1567/01TOMO_01.pdf
https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/22553/SOCIALIZACION_AUTONOMIA_MERINO_CORNEJO_SAYDI_LIZZET.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/22553/SOCIALIZACION_AUTONOMIA_MERINO_CORNEJO_SAYDI_LIZZET.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/22553/SOCIALIZACION_AUTONOMIA_MERINO_CORNEJO_SAYDI_LIZZET.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf


47 

 

 http://repositorio.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/USANPEDRO/11877/

Tesis_61845.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Talcott, P. (1999). El sistema social. Alfaomega. 

Viana (2021). Juego y socialización en los niños del nivel inicial II. [Tesis de 

pregrado, Universidad Politécnica Salesiana de Quito]. 

 https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/20735/1/TTQ381.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/USANPEDRO/11877/Tesis_61845.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/USANPEDRO/11877/Tesis_61845.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/20735/1/TTQ381.pdf


48 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Anexo 1  

Operacionalización de la variable 

 

Variable 

Definiciones  

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Niveles 

 

Categorías 

 

Instrumento 
Conceptual Operacional 

Dependiente 

 

Socialización  

Es el proceso 

mediante el cual los 

individuos o sujetos, 

interiorizan o 

aprenden valores, 

normas, habilidades, 

roles que les permite 

la integración y 

participación en la 

vida social, en un 

determinado 

contexto (Marina, 

2007).  

La socialización se 

refiere a los procesos 

de integración entre 

individuos, 

considerando 

dimensiones de 

autonomía, 

resolución de 

conflictos, 

construcción de su 

identidad, integración 

y comunicación. 

Autonomía 
- Iniciativa 

- Ambiente adecuado 
1 al 4 

 

 

Nunca 

1 punto 

 

 

 

A veces 

2 puntos 

 

 

 

Siempre 

3 puntos 

 

 

Ficha de 

cuestionario 

Resolución de 

conflictos 

- Acuerdo entre pares 5 al 8 

Construcción de 

su identidad 

- Reconocimiento de 

sus características 

- Valoración de sus 

características 

9 al 12 

Integración 

- Integración con la 

docente 

- Integración entre 

pares 

 

13 al 16 

Comunicación 

- Se comunica 

asertivamente con 

sus pares 

17 - 20 
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Variable 

Definiciones  

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Categorías 

 

Instrumento 
Conceptual Operacional 

Independiente  

 

Actividades 

lúdicas  

Es el conjunto de 

acciones que desarrolla el 

docente para generar un 

ambiente de confianza y 

disfrute en el aula 

motivando de esta 

manera la participación 

en la clase (Gonzáles, 

2011). 

Estrategias usadas por 

el docente para 

motivar a sus 

estudiantes para 

recuperar la atención 

de sus alumnos y 

participar activamente 

en el desarrollo de la 

sesión. 

 

Actividades iniciales 

Acercamiento a la 

realidad 

 

Reflexión  

 

Sí 

1 punto 

 

No 

0 puntos 

 

 

Lista de 

cotejo 

 

Actividades de 

desarrollo 

 

Sistematización 

 

 

Actividades de cierre 

 

 

Práctica renovada 
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Anexo 2 

Carta a la Directora solicitando autorización para el trabajo de campo 
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Anexo 3 

Constancia de autorización de la directora 
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Anexo 4 

Fichas aplicadas – Pretest 
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Anexo 5 
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Anexo 6 

Fichas aplicadas – Postest 
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Anexo 7 

Iconografías   

 

Ubicación de la comunidad de Kusu Chico 

 
 

Institución Educativa Inicial 
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Frontis de la dirección de la institución educativa 

 
 
 

Entrega de la solicitud de autorización a la directora 
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Recpeción de la constancia de aceptación de la directora 

 

 
 

Actividades al aire libre relacionadas a la investigación 
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Actividades en el aula de clases 

 

 
 
 

Aplicando el pretest 
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Desarrollando las sesiones de aprendizaje 

 
 

 

Aplicando el postest 

 


