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En la presente investigación tuvo como objetivo general, Determinar la relación 

entre las habilidades socioemocionales y el juego simbólico de niños de inicial 

de una institución educativa de Chiclayo. La metodología que se planteo fue 

estudio básico, enfoque cuantitativo diseño no experimental de corte trasversal, 

correlacional, su población compuesta por 54 niños, el muestreo fue no 

probabilístico, en que corresponde a las técnicas se utilizó encuestas, como 

instrumentos se utilizó cuestionario. Se obtuvo como resultados que el 61,1% 

de los niños mostraron habilidades socioemocionales de nivel alto, y el 70,4% 

de los niños tiene un nivel en proceso en los juegos simbólicos. Se concluye que 

el coeficiente Rho de Spearman de 0,734 y la significancia por debajo de 0,05 

(p=0,000). Esto confirma la relación directa de las habilidades socioemocionales 

y el juego simbólico, en un grado alto. 

Palabras clave: Habilidades socioemocionales, juego simbólico, estudiantes, 

seguridad, cooperación.   

RESUMEN 
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In the present investigation, the general objective was to determine the 

relationship between socio-emotional skills and the symbolic game of initial 

children of an educational institution in Chiclayo. The methodology that was 

proposed was a basic study, a quantitative approach, a non-experimental cross-

sectional design, correlational, its population composed of 54 children, the 

sampling was non-probabilistic, in which it corresponds to the techniques, 

surveys were used, questionnaires were used as instruments. It was obtained as 

results that 61.1% of the children showed high-level socio-emotional abilities, and 

70.4% of the children have a level in process in symbolic games. It is concluded 

that Spearman's Rho coefficient is 0.734 and significance below 0.05 (p=0.000). 

This confirms the direct relationship between socio-emotional skills and symbolic 

play, to a high degree. 

Keywords: Socioemotional skills, symbolic play, students, security, cooperation. 

ABSTRACT 
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I. INTRODUCCIÓN.

En esta investigación estaremos abordando del juego simbólico y las 

habilidades sociales. Teniendo presente que las habilidades sociales son 

capacidades que tienen los niños para desenvolverse, en los diferentes entornos 

donde se desarrolla: familia, escuela y su comunidad. Los niños aprenden 

durante todo el proceso de crecimiento y desarrollo a lo largo de su vida. Por tal 

motivo la infancia es la etapa donde se desarrolla los aprendizajes de estas 

habilidades. Las habilidades sociales son la interacción interpersonal del niño y 

el medio que los rodea (Montalvo, 2019).  

Cuando hablamos de juego simbólico es aquel que brinda a los niños la 

posibilidad de extender su imaginación, poner en práctica su creatividad y 

generar un lugar de seguridad y confianza. Estimulando el aprendizaje a través 

de nuevas experiencias, logrando grandes beneficios en el desarrollo madurativo 

del niño. 

Mediante el juego simbólico los niños interactúan integrándose 

socialmente (An et al. 2019). 

La infancia es un periodo desde su concepción hasta la etapa escolar, 

donde se desarrollan los procesos cognitivos de un niño, al proceso social en 

sus distintos contextos. En esta etapa es donde se desarrolla la parte cognitivo, 

emocional y social del infante. Durante este proceso madurativo del niño 

despierta la habilidad y capacidad de razonar, pensar soluciones ante 

problemáticas sencillas, tienen una comunicación en el hogar, expresan sus 

sentimientos, emociones, establecen vínculo entre sus familiares y compañeros 

de clase, así mismo fortaleciendo cuando el niño ingresa al periodo escolar en el 

ámbito educativo. Las Naciones Unidas para la Infancia- Unicef (2021). 

Los talleres realizados en las guarderías, jardines, son primordiales en la 

etapa pre escolar, permite que los niños aumentar sus habilidades, 

competencias, capacidades y destrezas en su vida cotidiana, (Bisquerra, 2020). 
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Desde sus inicios en el año 1934, las ludotecas han mejorado su espacio, 

ofreciendo un lugar donde el niño aprende a desenvolverse de manera activa en 

beneficio de su crecimiento y desarrollo (Carranzaet al. 2018). 

La entidad de las Naciones Unidas para la Educación en 1960, proclama 

a nivel internacional a las guarderías como un lugar para fortalecer el derecho al 

juego y la recreación, a la niñez. Se publicó en un artículo, sobre la potestad del 

niño al juego. 

Así mismo las dificultades más frecuentes en la etapa adulta, es la 

dificultad para poder controlar sus sentimientos ante situaciones problemáticas. 

Por tal motivo la importancia que los niños puedan percibir distintas actividades 

que les permita dominar sus emociones aumentando su capacidad de 

incrementar sus habilidades sociales (UNIR, 2022). 

En el crecimiento de los procesos mentales y afectivos en los niños en el 

Perú, el Ministerio de educación proporciona herramientas necesarias para que 

desarrollen sus habilidades socioemocionales, que les permitan expresar sus 

sentimientos y convivir democráticamente en sociedad (MINEDU, 2021). 

El compromiso del Ministerio de Educación, que ayude a construir una 

educación de excelencia, en el aprendizaje global de los niños y jóvenes 

responsables de construir relaciones de convivencia pacífica, logrando cumplir 

sus objetivos y metas para el desarrollo de nuestro país. 

Esta investigación nace de la necesidad de mejorar las habilidades 

sociales a través del juego simbólico de los niños en etapa preescolar. Su 

justificación practica se utilizará fuentes de investigaciones teóricas, a través del 

método científico, (se realizará el estudio y se observará las variables 

metodológico y teórico se utilizará teorías de acuerdo a variables de estudio.) 

En la Entidad Educativa Inicial, se percibió que los niños y niñas tienen 

cierta dificultad para desarrollar sus destrezas socioemocionales. A partir de lo 

expuesto, el presente informe de investigación, parte del siguiente problema: 

¿Cuál es la relación entre las habilidades socioemocionales y el juego simbólico 

en los niños de preescolar de una institución educativa en Chiclayo? 

Justificación metodológica. Esta investigación aportara conocimiento 

sobre las variables de investigación en el contexto educativo de niños de inicial; 



3 
 

porque sirve como antecedente de investigación para otros estudios que 

profundicen sobre el tema; práctica.  

Justificación Social porque es conveniente que se desarrollen las 

habilidades sociales porque su relevancia es fundamental en la educación inicial. 

Reconociendo que las instituciones educativas deben ofrecer herramientas para 

que los niños se desarrollen socialmente desde temprana edad. 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo general: 

Determinar la relación entre las habilidades socioemocionales y el juego 

simbólico de niños de inicial de una institución educativa de Chiclayo. 

Se ha considerado como objetivos específicos: i) Identificar los niveles de 

las habilidades socioemocionales en niños de inicial. ii) Identificar los niveles del 

juego simbólico en niños de inicial. iii) establecer la relación de las dimensiones 

de habilidades socioemocionales y el juego simbólico de niños de nivel inicial. 

Como hipótesis tenemos que: H1: Existe relación entre las habilidades 

socioemocionales y el juego simbólico de niños de inicial de una institución 

educativa de Chiclayo. H0: No existe relación entre las habilidades 

socioemocionales y el juego simbólico de niños de inicial de una institución 

educativa de Chiclayo. 
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II. MARCO TEÓRICO  

En este presente trabajo de investigación abordaremos diferentes fuentes 

científicas, teorías y definiciones que ayudaran explicar las variables de estudio. 

Baquero et al (2019), en Colombia, su propuesta pedagógica por 

progresar el movimiento de su cuerpo en infantes establece el efecto del juego 

simbólico mejorando su desarrollo en la expresión corporal en niños de inicial. 

Su metodología se base en el método cualitativo descriptivo, mediante la técnica 

de observación se registró resultados relevantes respecto a la variable. 

Indicando que el juego simbólico puede ayudar a desarrollar la expresión 

corporal en los niños 

Singh et al. (2021), en Malasia en su pesquisa el objetivo fue determinar 

la asociación entre el juego simbólico y el vocabulario en niños con desarrollo 

típico y niños con síndrome de Down en Malasia. Tuco como resultados hubo 

una diferencia significativa en las puntuaciones de vocabulario y juego simbólico 

de los niños con síndrome de Down en comparación con los niños con un 

desarrollo típico.  

Farkas et al (2020), en Chile, el objetivo de este estudio fue generar y 

comparar estos perfiles y analizar las asociaciones de estos perfiles con el 

lenguaje y las habilidades socioemocionales de los niños. Se evaluaron 90 

díadas madre-hijo utilizando la Escala de Sensibilidad de Adultos (ESA). Los 

resultados son los perfiles de las madres se relacionaron con la edad materna, 

el nivel socioeconómico (SES) y el nivel educativo, y las madres mejoraron sus 

perfiles en la evaluación de 30 meses.  

Chavarría et al. (2019), en España, con respecto a su investigación 

científica define al juego como una actividad espontánea, en la cual los niños 

utilizan su capacidad para desarrollar su inteligencia emocional y social. Así 

mismo en su tipo de investigación cualitativa, desarrollo el método inductivo, con 

una muestra de 24 infantes, aplicando la técnica de observación, entrevista, con 

resultados positivos. En definitiva, el desarrollo emocional significa expresar sus 

sentimientos, emociones. 

Delgado & López (2022), en México, su presentación tiene como finalidad 

determinar la relación del juego simbólico y el lado social en los niños de inicial. 
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Sus estudios fueron descriptivos, con una muestra de 20 niños. A continuación, 

la recolección de datos entrevistas y observaciones. Concluye que los autores 

de la teoría sociocultural determinan atender su entorno social en su proceso de 

crecimiento. Así mismo el juego simbólico y el desarrollo socioemocional existe 

una estrecha relación ofreciendo oportunidades de seguridad, empatía y 

comprensión a través de su socialización. 

Rasheed et al (2020), en EE.UU en su presentación científica señala el 

juego, como una capacidad que despierta su imaginación, creatividad. Utilizando 

un método de juego lúdico, que busca descubrir como contribuye los juegos en 

su desarrollo emocional y social en los niños. Termina su investigación 

satisfactoriamente encontrando resultados optimistas en perfeccionar sus 

habilidades socioafectivas en los niños. 

Ramírez et al.  (2021), en México acerca de su investigación busca 

profundizar sus principios en distintos métodos pedagógicos orientados en el 

desarrollo socioafectivo en la etapa infantil. Logrando resultados favorables que 

ayuden a los maestros a desarrollar actividades de socialización que estimulen 

el desarrollo de sus habilidades y destrezas.  

Laninga et al. (2021), en Europa, su proyecto define diagnosticar la 

dimensión de los juegos colectivos que causan efecto en el desarrollo social de 

los niños. Su informe fue descriptivo, método cuantitativo, tipo de diseño no 

experimental. Utilizando 30 niños. A continuación, empleo instrumentos de 

evaluación, lista de cotejo, guía de observación. Para concluir demostró que los 

niños observados tenían mejor actitud, para relacionarse con los demás.   

A nivel nacional, Feria et al. (2019), en Lima, su estudio tiene como 

objetivo reconocer al juego como uno de los derechos principales de los niños, 

que ayudara a desarrollar su lado socioemocional en su contexto social. En 

conclusión, se obtuvo como resultado que el juego establece la construcción de 

su autonomía, independencia en una convivencia con los demás, de manera 

afectuosa y respetuosa. 

Estela (2020), en Lima, su estudio cuyo objetivo fue reconocer 

comportamientos derivadas de la experiencia. Tipo de investigación cualitativa 

de índole cuasiexperimental, manejando una muestra de 16 niños, utilizando el 
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método de observación, listas de cotejo, actividades de aprendizaje. Logrando 

así resultados positivos, confirmando el desarrollo de actividades metodológicas 

en el proceso enseñanza, con estrategias que ayudaran a mejorar su lado social 

y emocional en los niños.  

Castañeda (2022) en Lima, el objetivo general de la investigación es 

captar las diferencias que se producen en el lenguaje, la socialización y la vida 

afectiva en alumnos con necesidades educativas especiales, entre las etapas de 

pre-test y post-test en un mismo grupo, mediante la implementación de métodos 

interactivos en la enseñanza. En este estudio se utilizó un diseño comparativo 

entre las etapas de pre y post prueba teniendo una muestra de 5 participantes 

investigados en forma de estudios de caso. Las pruebas aplicadas fueron: para 

lenguaje - la prueba Portage y la prueba REY; para la socialización - la prueba 

de Portage y la Escala de Madurez Social de Gunzburg. 

Flores (2020), en Lima, se estudió la contribución de la formación teatral 

al desarrollo socioemocional de los niños. A través del presente estudio surgió 

que la educación teatral y las intervenciones terapéuticas escénicas son una 

importante herramienta pedagógica y terapéutica para el desarrollo de 

habilidades socioemocionales en niños con autismo. Finalmente, se reconoció la 

importancia de la forma alternativa de intervención basada en el teatro para la 

educación especial y más específicamente para los niños con autismo, tanto 

dentro como fuera de la comunidad escolar. 

Haetley (2020), en Lima, su estudio de investigación tiene como finalidad 

indagar la experiencia del trabajo comunitario a través de la convivencia con los 

demás. Así mismo empleó el método experimental tipo cualitativo, los 

participantes estaban formados por 20 estudiantes. A si mismo el estudio logro 

incluir actividades lúdicas, que logren la participación de sus estudiantes.  

Heredia (2020) en Lima, el informe en establecer la relación entre el juego 

y las habilidades sociales en los niños. Utilizó un diseño correlacional, el total de 

25 participantes, empleó la técnica de recolección de datos, por ejemplo: guía de 

observación, lista de verificación, terminando con la investigación la relación 

directa del juego y las habilidades sociales en el niño y su entorno. 
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Hurtado (2020), En Lima, su estudio de investigación determina la 

desigualdad en las etapas de habilidades sociales en niños de inicial. Empleando 

una metodología con enfoque cuantitativo, tipo básico, descriptivo, comparativo, 

trasversal. Con una muestra de 70 niños de 4 años de edad. Los resultados 

muestran nivel alto, nivel medio, nivel bajo. Concluyen que existe diferencia en 

los niveles de habilidades sociales. 

Ramos (2020) en Piura, en su análisis de investigación presenta un 

proyecto, donde se utilizará el juego simbólico para perfeccionar las habilidades 

sociales en infantes, efectuando un programa para los niños de inicial. Para 

finalizar empleó una metodología preexperimental, descriptiva y transversal. Con 

resultados positivos en mejorar sus habilidades sociales.  

En la actualidad, la UGEL Chiclayo cuenta con 363 PRONOEI, en los 

diferentes distritos de la provincia, a cargo de promotoras que atienden a niños 

y niñas del primer ciclo de la educación básica regular. 

A nivel local; Paz (2022), en Lima, su investigación tiene la finalidad de 

verificar los alcances legítimos del juego grupal y las habilidades sociales en los 

niños de inicial. Su estudio de tipo transversal, cuantitativo, diseño experimental, 

con un total de 21 niños de muestra, empleo la técnica de recolección de datos 

cuestionario, su conclusión más relevante menciona el juego grupal necesario 

para perfeccionar sus destrezas y habilidades organizando en su vida diaria. A 

sí mismo aumento los niveles de comunicación entre los niños especialmente en 

el desarrollo de sus habilidades sociales.   

Copaja (2019), en Lambayeque, en su estudio, busca establecer la 

continuidad del juego en el proceso de desarrollo social, emocional en los niños. 

Su investigación de tipo cualitativa, descriptiva. Así mismo utiliza una muestra de 

162 integrantes, logrando que los niños expresen sus sentimientos a través del 

juego. En conclusión, define aplicar estrategias metodológicas que permitan 

potenciar el nivel social, emocional en los niños logrando su identidad, 

autonomía, convivencia, y mejor manera de resolver problemas en las diferentes 

etapas de su vida 

Con respecto a los temas relacionadas a las variables, la teoría del 

entretenimiento, conforme Karl Groos (1902) citado por Jiménez et al. (2013), 
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define los juegos como actividad fundamental en el proceso del pensamiento y 

comportamiento de los niños.  

Con respecto a las bases teóricas en las habilidades sociales tenemos a 

Vygostky, Bowby. Se agrega sus teorías de ambos.  

Teoría de Freud (1898), citado por Gallardo (2018), Define el juego 

simbólico en acciones de entretenimiento que se realizan en la etapa infantil. Los 

niños se divierten en la primera etapa de su vida, buscan a través del juego 

desarrollar su capacidad de imaginación, creatividad, espontáneamente. Así 

mismo el juego les permite practicar normas de convivencia. 

Teoría Sociocultural autor Vygotsky (1924), citado por Camarillo (2020), 

explica el juego como obligación de crear el contacto con su entorno. El ambiente 

del juego son expresiones de recreación; se representa una experiencia, 

acontecimiento que transmite los reflejos del ser humano. Según Vygotsky, dos 

caminos de transformación evolutiva se unen en el ser humano. Biológicamente, 

sociocultural. Finalmente, Vygotsky, define al juego como una acción social en 

los niños que se integran y participan con otros niños consiguiendo roles. Así 

mismo el juego simbólico logra transformar un objeto en otro objeto despertando 

su creatividad e imaginación en los niños desarrollando sus habilidades sociales. 

Teoría de apego John Bowby (1979), citado en Moneta (2014), define su 

hipótesis en una unión en la infancia, relacionado en el ámbito emocional y 

comportamientos de los niños con sus progenitores. Esta teoría conecta la 

confianza y desconfianza de su entorno social. El apego se inicia en la primera 

etapa de su vida de cumpliendo un papel principal para el funcionamiento mental. 

Bolwby el apego es la relación más íntima y profunda e importante que 

establecemos los recién nacidos con las madres. 

Teoría cognoscitiva de Piaget, citado por Rice (1997), etapa de 

operaciones concretas, los niños logran aumentar su capacidad lógica, en esta 

edad logran desarrollar distintas actividades, como, por ejemplo: ordenar objetos 

por tamaños, colores, series, orden alfabético, cantidad. Tienen la inteligencia de 

entender y comprender respetando su etapa de maduración de acuerdo a sus 

experiencias vividas. 
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Para comprender de forma conceptual las habilidades sociales para Nuño 

(2017) Son las perspectivas, formas de comportarse y fisonomías de la persona 

que suman a la mejora de un sujeto en su día a día. Para Mineduc (2015) y Kaim 

(2020) son dispositivos que te permiten percibir, comprender, controlar y 

autogestionar tus sentimientos y ser solidario con los demás, conocer buenas 

asociaciones con tu clima general y simultáneamente cumplir con tus propios 

objetivos. 

Según Damásio (2017) la habilidad socioemocional se compone de varios 

factores, por ejemplo, profundos, conductuales y psíquicos que están 

decididamente relacionados con la mejora sonora del joven. Según lo indicado 

por el creador, hay estudios que han demostrado que las personas crean y se 

familiarizan con estos sentimientos a lo largo de sus vidas, por lo que es 

importante que las bases educativas no solo socaven el giro mental de las cosas, 

sino que también avancen y alienten la mejora de los límites socio-profundos de 

los estudiantes. 

Para Arias et al. (2020) son aquellas habilidades que ayudan a las 

personas a lidiar con los sentimientos de los demás, así como con sus propios 

sentimientos, en vista de la compasión y la responsabilidad. En los 100 años XXI, 

el término habilidades socioprofundas se utiliza para aludir a las habilidades 

relacionales, intrapersonales y mentales, etc. 

Es por eso, que estas habilidades socioemocionales asumen un papel 

crucial en el sistema de visualización de las personas en general. Diferentes 

expertos, por ejemplo, sociólogos, racionalistas, docentes y clínicos, señalaron 

la necesidad de crear aspectos socioprofundos y de avance mental en la 

escolarización para trabajar estas habilidades (Huerta, 2019). Los cuales fueron 

vistos como uno de los principales en el mejoramiento de las capacidades 

mentales que le permitan desempeñarse eficazmente en el ámbito individual, 

escolar y pericial (García, 2018).  

Según Unesco y Unicef (2021) son consideradas como las partes que 

ayudan a trabajar las habilidades fundamentales en la existencia de jóvenes y 

adultos para lograr su exhibición experta o académica, asegurando una calidad 

perpetua efectiva en su propósito de vida. Por lo tanto no sería imaginable de 

lograr, dado que se requieren experiencias tanto mentales como no mentales, 
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también llamadas habilidades socioprofundas, habilidades delicadas o 

habilidades cruzadas, como tal, se espera que diferentes habilidades se 

comuniquen con sus compañeros y conectar entre sí en diferentes 

circunstancias de la vida individual, social o profesional. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD 

(2018) Las organizaciones educativas deben crear habilidades socio-cercanas 

al hogar - HSE, ya que HSE disminuirá la capacidad de los sujetos para 

conectarse con otros, y también promoverá la satisfacción de los objetivos 

individuales al regular el aprendizaje en el estudio y el lugar de trabajo. 

Las dimensiones de las habilidades socioemocionales que se consideran 

desarrollados en este estudio se basan en un estudio de Gismero (2021) y son 

los siguientes: a) Adaptación, b) participación, c) Seguridad, d) Cooperación. 

 Al respecto a la primera dimensión la adaptación, Alude a la forma en que 

el niño se relaciona aceptablemente con sus amigos, aprendiendo a adaptarse 

a los estándares y pautas establecidos por el Establecimiento. Por lo tanto, es 

esencial que el niño se conecte con diferentes hijos de su edad de ella y, en 

consecuencia, se adapte a su clima escolar de ella. Como indica Albornoz (2017) 

la justificación fundamental de este espacio es la de relacionar, adecuar e 

incorporar a los estudiantes a su clima escolar, avanzando en el avance de su 

propia independencia frente a otros compañeros 

Sin embargo en la segunda dimensión que es La participación es un 

proceso interactivo en el que los niños expresan su iniciativa, dirigiendo sus 

acciones para satisfacer sus propias necesidades y las de los demás. 

Para Rueda et al. (2017) Se mantuvo al día, fomentando las diferentes 

técnicas de cooperación en las clases, avanzar en la enseñanza dinámica y 

además favorecer el razonamiento resolutivo y potenciar el discurso, la atención 

integral incluyendo al alumno en su forma de aprender, y así evitar que 

experimente algún problema de desasosiego ante el evaluación de la población 

en general. Según Rasheed et al. (2020) los educadores deben trabajar en el 

aula, a la luz de dos clases de examen interconductual, la primera son las 

variables situacionales de las personas, los objetivos y los eventos actuales que 

se comunican con los estudiantes y la segunda son los factores individuales 
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como la disposición de las inspiraciones también, habilidades que aporta en 

función de la cooperación dentro del proceso de aprendizaje y educación. 

Para Khalifa et al. (2020) y Law et al. (2012) mantenerse al día con ese 

apoyo en la persona es un requisito vital, ya que es un signo de la prosperidad y 

solidez de los jóvenes, ya que esta capacidad se obtiene a través de la práctica, 

la percepción y el contacto con otras personas, en consecuencia, a través de la 

cooperación en los ejercicios cotidianos. , los niños fomentan diferentes 

habilidades entre ellos: habilidades tangibles, mentales, motrices e interactivas, 

moldeando su compañerismo y fomentando su propio carácter emocional. 

Asimismo en la tercera dimensión seguridad, se describe a que el niño 

demuestre seguridad, confianza y mantenga la autonomía, para tomar 

decisiones sobre sus acciones, lo que refuerza los desafíos Nueva conciencia 

emerge en la vida diaria.  

Por eso, Juri (2008) continúa que sentirse seguro es un eje para construir 

un camino de vida y que comienza en la etapa previa al habla, continúa en la 

mejora del lenguaje y a través del oído, la vista, la actividad y lo que se dice, 

puede contribuir a la vida del niño o también puede borrar.  

Respecto a la cuarta dimensión, la cooperación, este enfoque se centra 

en cómo los niños se desarrollan a medida que trabajan en grupo, participan y 

cooperan con otros miembros de la sociedad, construyendo relaciones seguras 

y sólidas a través de la cooperación, el apoyo y el entendimiento mutuo 

(Gismero, 2021).  

Algunos creadores mencionan que actualmente los niños y jóvenes 

necesitan una formación segura y completa más allá de la información 

académica, necesitan dispositivos que los ayuden a adaptarse a su clima 

complejo y en constante cambio. De esta manera, las habilidades socio-

cercanas al hogar deben eliminarse, para evitar riesgos en circunstancias como 

la deserción escolar, el estrés, la tristeza, el uso crónico de drogas, la crueldad, 

etc. Simultáneamente, promueve habilidades esenciales, preparándolas para el 

futuro en evolución inexorable. 

De la misma manera, la investigación muestra que la mediación temprana 

en habilidades amistosas cercanas al hogar es más común durante los años 
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escolares, con una contribución más prominente en la sala de estudio y el 

objetivo de las luchas entre compañeros. Los estudiantes que adquieren esta 

habilidad desde una edad excepcionalmente temprana pueden convivir mejor 

con los demás, interesarse amablemente, saber cuándo y dónde solicitar ayuda, 

distinguir problemas y buscar métodos para resolverlos, y se sienten 

constantemente estimulados a descubrir nueva información. 

En cuanto al juego simbólico tenemos, Gimeno y Pérez (2016), Define al 

juego como una colección de actividades en la cual los niños expresan sus 

sentimientos, deseos, pensamientos, de manera espontánea. 

Fernández, (2019), es la habilidad que tienen los seres humanos para 

desarrollar sus habilidades, actitudes, pensamientos, emociones, sentimientos 

en su proceso de establecer relaciones con su entorno. Así mismo el desarrollo 

social se define como un proceso mediante el cual se perfeccionan sus 

habilidades socioemocionales mejorando su interacción social.  

Según; Benítez (2009), mostró que el juego simbólico: es un movimiento 

humano común y ocurre en todos los jóvenes, aunque su sustancia cambia 

debido a los impactos sociales de diversos encuentros. El juego no es 

simplemente algo que ocurre en la adolescencia, va mucho más allá y ocurre a 

lo largo de la vida (p. 7). 

Según Saunders (2005), nos dice: el juego simbólico durante la infancia 

es una actividad preliminar ya que a través de ejercicios energéticos se obtienen 

mucha información útil y habilidades para la vida. Este tipo de juegos de 

suplantación se encuentra en la capacidad de representación, o al menos, en la 

formación de retratos mentales, que serán de gran ayuda para formar al joven 

para trabajar en su vida futura (p. 9)  

Guerra (2010) mencionarse en sí mismo es una actividad útil que vale la 

pena estudiar y una herramienta única para medir otros aspectos del desarrollo. 

Una actividad agradable para los niños, muy útil, ya que se pueden facilitar tareas 

durante actividades diseñadas por un terapeuta adulto. (p.10) 

Dimensiones del juego simbólico Guerra (2010), Explicación de las 

dimensiones del juego simbólico: cuatro dimensiones aisladas aparecen en 

orden cronológico, ya que requieren diferentes niveles de madurez cognitiva. 
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Estas cuatro dimensiones se refieren a la estructura del niño, separación de 

significante y significado, plan y jerarquía. (p. 23).  

Navarro y Clemente (1989), refirió que integración: es la complejidad 

subyacente de las actividades, es decir, la sujeción de las actividades, teniendo 

la opción de solicitarlas y facilitarlas en sucesiones (p. 142). Reemplazo, cubre 

las conexiones entre el artículo dirigido y el emblemático (el significante y el 

connotado). 

Augusto y Martínez de Antoñana (1998), señalaron: La sustitución está 

relacionado con la descontextualización, o al menos, el contenido de utilizar las 

protestas sin importar la capacidad que tengan, como si otras estuvieran 

sucediendo, asignándoles nuevas implicaciones según sus inclinaciones. Este 

aspecto constituye el núcleo central del juego representativo. (p. 207)  

Desorientado, Es el componente del juego aludido a la separación de uno 

mismo que guardan las actividades emblemáticas. Al año, las actividades de los 

jóvenes son coordinadas por el propio niño, hasta que dinámicamente 

comienzan a ejecutarse en diferentes miembros. Estos diferentes especialistas 

se tratan como latentes de inmediato, sin embargo, luego se los considerará 

como componentes dinámicos. Marchesi (1987), Los aspectos de la 

descentralización se definen como: la capacidad de coordinar las relaciones y 

jugar roles abiertos para el discurso principal y los roles sociales” (p. 47).  

También Augusto y Martínez de Antoñana (1998) señalan: Implican una 

parte social intrínseca del descentramiento, ya que las formas de comportarse 

representadas se han cogido el tranquillo durante la percepción o la cooperación 

con los demás. (p. 207). Planificación, Este es el aspecto que muestra más 

claramente el desarrollo del juego, contiene la preparación inicial del juego, hace 

aproximadamente 2 años, aparecieron los personajes del diseño del juego antes 

de jugar. 

Fundamentos Teóricos del Juego Simbólico Muñoz (2008), El juego de 

niños está lleno de simbolismo. Cuando hablamos del uso de símbolos en el 

juego, inmediatamente pensamos en el juego simbólico, que supone que los 

objetos se transforman para representar otras cosas que no existen, y que las 

situaciones que crean los niños dejan de ser reales y se vuelven imaginarias. 
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III. METODOLOGÍA  

3.1.  Tipo y diseño de investigación  

3.1.1. Tipo de investigación  

 La presente investigación fue de tipo básica de criterio cuantitativo, 

descriptiva correlacional, que descubrió la conexión que existe entre las 

variables, además nos permitió medir y comprender la relación que existe entre 

ambas variantes. En este tema las variables son habilidades socioemocionales 

como primer lugar y Juego simbólico como segundo lugar. 

También la investigación fue de enfoque cuantitativo porque de esta 

manera se formularon preguntas para obtener información de la tabulación que 

se realizó con los instrumentos que se aplicaron 

 Así mismo la investigación busco reconocer cualidades, elementos, 

factores, rasgos fundamentales de personas, géneros, sociedades, suceso que 

son materia de análisis Maldonado (2018), la finalidad de indagar la similitud que 

existe entre estas dos variables. Así mismo todos los autores de investigaciones 

científicas que desean descubrir en ciencia CONCYTEC (2022).  

3.1.2. Diseño de investigación  

Diseño no experimental, debido a que no se manipulan las variables, de 

corte transversal, porque se realiza en un grupo de personas, tuvo como 

finalidad explicar con claridad los sucesos visibles desde el inicio hasta el fin de 

su indagación. Lorenzo (2018), el criterio de información fue estático es decir su 

representación es numérica. Así mismo el estilo de investigación cuantitativa se 

generó por causa y efecto. Es una manera de aceptar con firmeza entre varias 

alternativas empleando dimensiones numéricas que pueden ser utilizadas por 

herramientas estadísticas.  

Para concluir se definió transversal porque recopila información de forma 

instantánea, luego que la investigación es teórica y conceptual, modelo 

experimental que mantiene variables sin operar. Exponemos el siguiente 

diagrama para simbolizar el diseño: 
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Figura 1 

Diseño correlacional       

          

Donde O1 

M= muestra 

O1= variable 01                               M                r      

O2= variable 02    

R= relación entre variables diseño  O2 

3.2. Variables y operacionalización  

Variables 

Variable 1: Habilidades socioemocionales 

Definición conceptual: La facultad que tiene el ser humano para obtener razón, 

actitud y destreza necesaria para conocer y dominar nuestros propios 

sentimientos, mostrando apego e inquietud por los demás, Así mismo establecer 

un vínculo afectivo adquiriendo decisiones responsables para poder solucionar 

y enfrentar momentos difíciles. El proceso socio afectivo se define también como 

un suceso a través de los seres humanos perfeccionan sus capacidades 

emocionales, sociales, morales y se fortalecen sus relaciones sociales en su 

ambiente que los rodea. Así mismo mejorando positivamente sus interrelaciones 

personales. Fernández, Palomero y Teruel (2019). 

Definición operacional: Esta variante será analizada mediante una ficha 

observacional a los niños de la institución educativa. Esta herramienta es una 

adaptación al formato elaborado por Sampieri (2014). Fue elaborado por 40 

ítems distribuidos en 3 dimensiones: Adaptación, participación, seguridad y 

cooperación.  

Indicadores: Capacidad de adaptación a diferentes entornos, adaptarse a las 

normas de convivencia, expresar emociones, mostrar confianza, influir, confiar, 

aceptar retos, concretar posibilidades, trabajo en grupo, tolerante. 

Escala de medición: Ordinal 

Variable 2: juego simbólico  
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Definición conceptual: Es la habilidad que tienen los seres humanos para 

obtener sabiduría, destrezas, actitudes indispensables para identificar y 

controlar nuestras emociones, mostrando empatía por los demás, debe 

reconocerse como un desarrollo de establecer relaciones interpersonales 

positivas y responsables, para resolver y enfrentar momentos difíciles. El 

proceso socioafectivo es una evolución mediante el cual las personas 

perfeccionan sus habilidades emocionales y sociales. Zegarra (2019).  

Definición operacional: Se califica mediante la aplicación de una lista 

de cotejo comprobado en el ámbito educativo por el autor Sampieri (2014). El 

instrumento de evaluación posee de 16 ítems repartidos en las dimensiones: 

integración, sustitución, descentración, planificación. La escala de Likert se 

distribuye en las siguientes alternativas: Si, No. Finalizando con puntajes 

confirmados en cada afirmación y negación de la siguiente forma  

Indicadores: Secuencias de acciones, interpretar acciones, acciones 

imaginaras, creatividad, objetivos, compañerismo, rol del personaje, 

organización, escenificación.   

Escala de medición: Ordinal 

3.3. Población: Estuvo conformada por estudiantes del aula de 5 años de un 

centro educativo. Siendo un total de 54 niños que cumplan con los criterios de 

selección. 

Criterios de inclusión; Niños del nivel inicial edad 5 años que cuenten 

con la autorización de los padres, turno mañana.  

Criterios de exclusión; Niños del nivel inicial de la misma edad, y que no 

se contó con la autorización de los padres.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 El instrumento que se utilizaron para evaluar fue un cuestionario, (Lista 

de cotejo) material que sirvió coleccionar, clasificar, ordenar y simplificar 

información que el autor requiere sobre el asunto específico y mencionar 

algunas sugerencias de estudio (Sampieri, 2014), cuestionario empleado para 

coleccionar datos; se basa en una lista de preguntas clasificadas, que registra 

información de distintos asuntos, que serán ejecutados a los 54 niños, Así 
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mismo las preguntas desarrolladas, serán sencillas empleando un lenguaje de 

acuerdo a su edad, teniendo en cuenta el uso del cuestionario empleando la 

escala de Likert. 

Manterola (2018), la confiabilidad de los instrumentos de estudio, se 

evaluó el grado de claridad y firmeza entre los ítems presentados en cada 

formulario, Así mismo mediante una prueba piloto conducida a 20 niños que 

tengan las mismas cualidades importantes en elegir la población. 

3.5. Procedimientos 

Se presentó una carta que fue enviada de la escuela de posgrado a la autoridad 

de la Institución Educativa para dar autorización para la aplicación de los 

instrumentos y con el consentimiento de los padres de familia a la Institución 

Educativa, dirigida a la directora para que se lleve a cabo la recopilación de 

información, en la cual los datos fueron ingresados en una base de datos Excel 

2021, para examinar los datos procesados. Para finalizar, se enviaron los 

resultados al software de procesamiento de Excel 2021, para su interpretación. 

3.6. Método de análisis de datos 

 La clasificación, fortalecimiento y organización de los datos se efectuaron 

mediante el programa Excel. Así mismo en primer lugar, se preparó a través de 

un programa Excel, con la finalidad de evaluar la puntuación de cada variable.  

 A continuación, se publicaron los resultados finales a la plataforma virtual 

estadística SPSS v26, que será la responsable de desarrollar la información a 

través de tablas, diseños y figuras porcentuales 

3.7. Aspectos éticos 

Respetando las normas presentadas por el Consejo Universitario RCU N°0340-

2021-UCV, se han fundado los lineamientos éticos tales como el respeto a la 

veracidad y no a la falsificación de los resultados finales de la investigación, así 

mismo como la publicación clara y coherente de los descubrimientos estudiados. 

Así pues, la autora debe respetar la pertenencia intelectual de la propiedad 

intelectual pertenecientes a autores haciendo el uso de citas y referencias 

teniendo en cuenta los lineamientos éticos.  
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IV. RESULTADOS  

Tabla 1 

Niveles de las habilidades socioemocionales en niños de inicial.  

  N % 

Bajo 10 18,5 

Medio 11 20,4 

Alto 33 61,1 

Total 54 100,0 

Nota: Datos estadísticos SPSS Versión 25    

 

Se obtiene que el 61,1% de los niños mostraron habilidades socioemocionales 

de nivel alto, el 20,4% de los niños encuestados muestran que están en un nivel 

medio y el 18,5% de ellos opinaron tener un nivel bajo. 

Lo que indica que los niños de nivel inicial de 5 años de edad presentan un buen 

manejo de las relaciones entre pares y reconocimiento de emociones.  
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Tabla 2 

Nivel del juego simbólico en niños de inicial.  

  N % 

Inicio 5 9,3 

Proceso 38 70,4 

Logro 11 20,4 

Total 54 100,0 

Nota: Datos estadísticos SPSS Versión 25    

 

Muestra que el 70,4% de los niños tiene un nivel en proceso en los juegos 

simbólicos, el 20,4% de ellos indicó logro y el 9,3% de los estudiantes se 

encuentran en inicio. 

Los hallazgos evidencian que los niños están mejorando en los juegos 

simbólicos, pero aún están aprendiendo a corregir sus habilidades.  
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Tabla 3 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Habilidades socioemocionales ,327 54 ,000 

Adaptación ,371 54 ,000 

Participación ,274 54 ,000 

Seguridad ,350 54 ,000 

Cooperación ,286 54 ,000 

Juego simbólico ,353 54 ,000 

 Nota: Datos estadísticos SPSS Versión 25    

 

Muestra la prueba de normalidad con el estadístico Kolmogorov-Smirnov porque 

los participantes fue mayor a 50, se encontró que la significancia de la variable 

habilidades emocionales (p=0,000) y la variable juego simbólico (p=0,000), 

ambas con una significancia menor de 0,05. Indicando que los datos tienen una 

distribución normal y se estableció la prueba Rho de Spearman para la 

correlación.  
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Tabla 4 

Relación de las dimensiones de habilidades socioemocionales y el juego 

simbólico de niños de nivel inicial. 

                                  Dimensiones 

Juego 

simbólico 

Rho de 

Spearman 

D1. Adaptación 

Coeficiente de 

correlación 

,304* 

Sig. (bilateral) ,025 

N 54 

D2. Participación 

Coeficiente de 

correlación 

,619** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 54 

D3. Seguridad 

Coeficiente de 

correlación 

,713** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 54 

D4. Cooperación 

Coeficiente de 

correlación 

,622** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 54 

Nota: Datos estadísticos SPSS Versión 25    

 

La tabla 3, muestra un Rho de Spearman de 0,304 y la significancia por debajo 

de 0,05 (p=0,025). Esto confirma la relación directa de la dimensión adaptación 

y el juego simbólico, en un grado bajo. 

También, hay un Rho de Spearman de 0,619 y la significancia por debajo de 

0,05 (p=0,000). Esto confirma la relación directa de la dimensión participación y 

el juego simbólico, en un grado moderado. 

Además, se encontró un Rho de Spearman de 0,713 y la significancia por debajo 

de 0,05 (p=0,000). Esto confirma la relación directa de la dimensión seguridad y 

el juego simbólico, en un grado alto. 

Por último, el coeficiente Rho de Spearman de 0,622 y la significancia por debajo 

de 0,05 (p=0,000). Esto confirma la relación directa de la dimensión cooperación 

y el juego simbólico, en un grado moderado. 

En resumen, se confirma que dimensiones de habilidades socioemocionales se 

relacionan con el juego simbólico de niños de nivel inicial.   
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Contrastación de hipótesis  

Como hipótesis tenemos que: H1: Existe relación entre las habilidades 

socioemocionales y el juego simbólico de niños de inicial de una institución 

educativa de Chiclayo. H0: No existe relación entre las habilidades 

socioemocionales y el juego simbólico de niños de inicial de una institución 

educativa de Chiclayo. 

Tabla 5 

Relación entre las habilidades socioemocionales y el juego simbólico de niños 

de inicial de una institución educativa de Chiclayo 

 
Juego 

simbólico 

Rho de 

Spearman 

Habilidades 

socioemocionales 

Coeficiente de 

correlación 

,734** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 54 

Nota: Datos estadísticos SPSS Versión 25    

 

En la tabla 4, el coeficiente Rho de Spearman de 0,734 y la significancia por 

debajo de 0,05 (p=0,000). Esto confirma la relación directa de las habilidades 

socioemocionales y el juego simbólico, en un grado alto. Es decir, los niños con 

una mayor habilidad socioemocional podrán integrarse con mayor facilidad en 

el juego simbólico  
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V. DISCUSIÓN

En el análisis del objetivo general, podemos mencionar que las 

habilidades socioemocionales se relaciona significativamente con el juego 

simbólico con un coeficiente de Rho de Spearman de 0,734 indicando relación 

directa. Estos hallazgos coinciden con el estudio realizado por Singh et al. 

(2021)  quien obtuvo un grado elevado del 60% para la variable, y para la 

siguiente variable obtuvo una recurrencia de nivel estándar del 63,3%. De igual 

manera, tuvo la opción de rastrear una asociación entre los dos factores 

aplicando el coeficiente de Pearson r = 0.645 con un nivel de importancia de p 

= 0.000. Supuso que existe una gran relación entre las habilidades sociales y 

profundas y el juego emblemático en los suplentes. 

Por lo tanto en el primer objetivo específico, señala que los niveles de las 

habilidades socioemocionales, el 61,1 % son alto, el 20,4% es medio y el 18,5% 

es bajo. Seguido por Farkas et al. (2020) Usando las medidas esclarecedoras 

obtenidas para la mejora de las habilidades socioprofundas, el 53% de los 40 

miembros terminaron en un alcance medio. Se presumía que los alumnos no 

obtuvieron una formación socio-profunda suficiente y que es importante realizar 

una mediación de largo alcance en el aula. Como puede verse en las 

sugerencias dadas por el autor, él defiende la mejora de las habilidades del siglo 

XXI, lo que también se conoce como habilidades sociofamiliares, se ubicó en un 

nivel medio, según el examen, los resultados también son situado entre lo 

ordinario a gran nivel, esto demuestra que los ejercicios deben seguir 

potenciando el interés de los niños, reforzando esos sentimientos. En cuanto al 

resultado inferencial, el aspecto se relacionó con la variable, lo que demuestra 

una mejora más destacada de estas habilidades. 

Estos resultados resaltan la capacidad de los adolescentes y sus 

sistemas proximales para afrontar esta adversidad inesperada. Como Silva et 

al. (2021) mencionado, la pandemia presentó una oportunidad para obtener más 

información sobre el desarrollo de sistemas más resilientes (en la sociedad, las 

escuelas y las familias) y descubrir qué estrategias contribuyeron a su 

resiliencia, salud mental y bienestar utilizando instalaciones, recursos 

adecuados e intervenciones. En este ámbito, la evidencia previa muestra que 

las competencias sociales y emocionales son factores protectores críticos que 
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impactan la disminución de los problemas de internalización y externalización y 

las mejoras en el rendimiento académico. 

Como tal, parece evidente la necesidad de identificar datos confiables 

sobre los cambios en diferentes variables de salud mental de los adolescentes 

durante la pandemia y la relación de estos últimos con las habilidades 

socioemocionales y de resiliencia y los problemas de conducta para 

proporcionar conclusiones basadas en evidencia. Los estudios publicados sobre 

indicadores de salud mental durante la pandemia se centran más en edades 

más jóvenes y en perspectivas más clínicas, y la evidencia sobre la dinámica de 

la resiliencia y el posible papel protector de las habilidades socioemocionales es 

muy limitada. Por lo tanto, el presente complementar la evidencia existente 

abordando algunas de las brechas mencionadas en la literatura, a saber, la 

necesidad de estudios longitudinales con múltiples informantes, la inclusión de 

adolescentes mayores y abordar una perspectiva positiva, a saber, la resiliencia 

y las habilidades socioemocionales (Pedraza & Soto, 2021).  

Siguiendo con el análisis en el segundo objetivo específico, el nivel del 

juego simbólico el 70.4% manifiesta que los niños están en procesos de 

enseñanza, el 20,4% está en un nivel del logro y el 9,3% se encuentran en inicio. 

Estos se asemejan a Vasilopoulou et al. (2022) Como puede resultar obvio, el 

juego representativo asume un papel significativo en el mejoramiento de las 

habilidades interactivas de los jóvenes, lo que repercutirá enfáticamente en el 

avance de su carácter, con la adecuada administración de sus sentimientos y el 

control de sus fuerzas motrices lo que les permitirá ser personas sinceramente 

adaptadas en el futuro, teniendo la opción de lidiar con los problemas de su 

situación actual. 

El juego tiene un papel importante en el desarrollo de los niños, 

proporcionando habilidades motoras, cognitivas y, principalmente, sociales 

relacionadas con el juego simbólico. Algunos estudios describen un patrón 

común en el desarrollo del juego, comenzando con juegos manipulativos y 

exploratorios, seguidos de juegos funcionales y, en última instancia, simbólicos. 

El juego simbólico o de simulación surge entre los 18 y 24 meses de vida 

se caracteriza por el uso de objetos con un rol diferente al específico, es decir, 

asignando características a objetos que no presentan, como consecuencia del 
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uso de la imaginación. En este tipo de juego, los niños adquieren diferentes 

aprendizajes, imitando situaciones que suceden principalmente en su día a día. 

Por ejemplo, el escenario típico de usar un bloque de juegos de construcción 

como si fuera un auto llamar por teléfono con un plátano sostener una botella 

con la mano de un muñeco, o convertir su propio cuerpo en un avión. Montalvo 

(2019) distingue tres tipos de juego simbólico en función del momento de 

aparición: el uso de objetos como si fueran otros, la atribución de características 

falsas a un objeto y, finalmente, referirse a un objeto como si estuviera presente. 

La clasificación de Sigman y Ungerer incluye el juego manipulativo, el juego 

relacional, el juego funcional y el juego simbólico, considerando este último 

como el más complejo. 

Finalmente en el tercer objetivo específico; con respecto a las 

dimensiones de las habilidades socioemocionales y el juego simbólico, 

observamos que el coeficiente de correlación de la dimensión adaptación el Rho 

de Spearman de 0,304, manifiesta tener una relación directa y se encuentra en 

un nivel bajo. Asimismo en la dimensión participación el coeficiente de 

correlación fue de 0,619 indicando relación directa con un grado moderado. Por 

lo tanto en en la dimensión seguridad con un Rho de Spearman fue de 0,713 

afirma tener una relación directa con un grado alto. Y por último la dimensión 

cooperación el Rho de Spearman fue de 0,622 tiene una relación directa con un 

grado moderado. Estos hallazgos se contrastan con Baquero et al (2019) donde 

demuestra que la consecuencia esclarecedora del aspecto variación, los 

jóvenes evaluados logran ubicarse en un nivel aceptable con un 48%, seguido 

con un grado habitual de 41%, aludiendo al inferencial a través de la Rho 

Spearman rs = 0.756 y el nivel de conexión positiva significativa, con p_value = 

0,000 < 0,05. De esta forma, declinó reconocer la especulación sustituta; 

confirmando eso, asumiendo que existe una conexión crítica entre la capacidad 

de adaptación y la cooperación en los estudiantes de nivel inicial. 

En referencia si existe relación entre la habilidad de participación y la 

variable Hurtado (2020) En este sentido, el resultado obtenido de la información 

a través del instrumento lista de percepción para el aspecto cooperación se 

ubicó en un nivel aceptable con un 52%, continuando con un 37% para el nivel 

normal. El resultado inferencial al aspecto de la variable y a través del Rho de 
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Spearman es rs = 0,594 de nivel significativo de reconocimiento positivo, con 

p_value = 0,000 < 0,05. Se esperaba entonces la especulación sustituta; 

certificando que, en caso de que exista una conexión crítica entre la capacidad 

de participar y la cooperación en los estudiantes. Los exámenes realizados por 

Chavarria (2019) están conectados ya que el resultado claro obtenido fue de 

48% para la variable referenciada, ubicándose en el gran nivel y por lo cual 

trabajando y realizando y ejecutando un programa que se centra en las 

habilidades socioprofundas que reforzar la pauta cerca de casa, la 

autoinformación y el mindfulness social. Estoy de acuerdo con las propuestas 

dadas por el creador, ya que cada alumno tiene un estado de ánimo, una forma 

y un estado de realización, por lo que la capacidad de participar debe ser 

socavada en una reunión si es fundamental, ya que esto da la bienvenida 

estudiantes a participar efectivamente en las clases. además, en consecuencia 

agregar a su propio aprendizaje, también promueve la correspondencia entre 

los estudiantes y el educador, aquí está elaborado por educadores que deben 

ocuparse de obtener aclaraciones sobre algunas cosas, responder preguntas, 

comentar o dar un ejemplo; Para potenciar la atención total, esta capacidad 

también es importante para el apoyo que complementa esa capacidad. De tal 

manera, en caso de que exista una conexión entre la capacidad de seguridad y 

la variable. 

Girard (2019) Consecuencias de la información en términos de seguridad 

El 59% de los niños evaluados con la herramienta propuesta sabían navegar a 

un nivel alto, el 37% a un nivel estándar, y la información procesada a través del 

coeficiente de conexión de 0,620 grados fue muy impresionantemente positiva. 

Así se reconoció la especulación electiva; confirmando eso, asumiendo que 

existe una conexión crítica entre el aspecto de experiencia en seguridad. 

En esa línea Constante (2022) mantener que el 77.5% de los integrantes 

demostraron estar en un nivel normal para la cooperación, en cuanto a la 

conexión de los dos factores obtuvo a través de la prueba fáctica r= 0.645 de un 

grado decente con un significado de p_valor menor a 0.05, infirió que existe la 

conexión entre los factores de plata. Cindea et al. (2022) Aportaron que según 

las cuatro partes encontraron un cambio de 51.7% y la conexión de sus dos 

factores fue pesimista donde r = - 606 el nivel de p = 0.001, demostrando que a 
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menor nivel de mejora de Habilidades socio-cercanas al hogar, es menos 

cooperación en los suplentes. 

Con la afirmación del creador, se coincide en que hay varios grupos y 

caracterizaciones para medir estas habilidades, por lo que la fuerza del curso 

de nivel de relación puede ser negativa o positiva, que se basa en las preguntas 

sugeridas y los iniciadores de conversación han sido respondidos por 

descripción general, Sin embargo, lo principal aquí es que la relación de la 

variable y el aspecto es de un nivel impresionante, debido al examen, el grado 

de conexión es igualmente amplio. En cuanto a la estimación de las habilidades 

socioprofundas y sus aspectos diferenciados, a la fecha no existe una norma o 

programa único que, en el medio, existen diferentes capacidades y 

denominaciones, por ejemplo, sociales y cercanas, adaptables delicadas no 

mentales, para los 100 años 21, socio-cercano a la educación en casa, entre 

otras, es decir, cada creador trabaja sus propias medidas para responder a sus 

requerimientos, pero poco a poco en uno de sus Roberto Bisquerra recoge en 

2020 que todos los apartados son algo muy parecidos, en la actualidad se le 

conoce como entrenamiento cercano a casa, esto por el ahorro de palabras y 

para su mejor comprensión, pero principalmente, esta multitud de términos 

están en el mismo campo que la obras de mejora de habilidades socio-

profundas. 

En referencia existe relación entre la habilidad de cooperación y la 

variable, Aguilar (2019) Al especificar la información de cooperación, se 

encontró que el 54% de los niños evaluados con la herramienta propuesta 

supieron ubicarse en un nivel normal, seguido de un nivel alto con un 33%. El 

resultado del coeficiente es positivo nivel de significación positivo rs = 0,693. Por 

último, dependían de la especulación electiva; expresando eso, asumiendo que 

hay una gran relación. 

En ese sentido, Montalván (2018) quienes obtuvieron mediante 

mediciones expresivas que el 34,7% de nivel innegable puntúa en capacidad de 

participación. Suponiendo que los alumnos demuestran que son agradables, 

comprensivos con los demás y la preparación que obtienen incluye sus 

habilidades sociofamiliares y que son fundamentales para el estilo dinámico de 

los estudiantes. 
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Franco (2021) Confiesa que obtuvo el resultado para la variable 

capacidad socio-cercana al hogar 78,5% del nivel habitual y el resultado 

inferencial de 0,485; Eso es lo que supuso, asumiendo que hay una relación en 

los factores mostrados. Con los resultados obtenidos por el creador, se 

concuerda, en vista de que a pesar de que en realidad se da el caso de que la 

relación de los factores es de un nivel medio, es crítica; Según el examen, el 

resultado fue de un nivel impresionante, esa es una triste distinción, estos dos 

resultados demuestran que la mejora profunda del niño incorpora otros 

elementos que no dependen completamente del giro socio-cercano de los 

acontecimientos. Dentro de esta capacidad se encuentra la capacidad de 

participación, que es una capacidad necesaria para integrarse colectivamente 

con los suplentes de manera afectiva y respetuosa, pactando asumir 

obligaciones separadas en la mejora de los ejercicios cooperativos, valorando 

así mismo la unión y los sentimientos individuales. En efecto, la relación 

agradable está ligada a la inspiración social y cercana que ordena el rumbo 

social en beneficio de todos a la luz de Gallardo (2018).  

Es fundamental que los educadores trabajen en las escuelas en la mejora 

de la capacidad socio-cercana al hogar, ya que los estudiantes pasan más horas 

en las salas de estudio, luego se trabaja en torno a la colaboración amistosa de 

pequeños a adultos, a través de esta cooperación se mejora la mejora socio-

profunda. , especialmente en términos prácticos en cooperación, que aborda un 

clima coordinado, los guardianes asumen un papel importante porque su 

respaldo adecuado en este período les permitirá trabajar con una experiencia 

más notable con sus compañeros y, posteriormente, enfrentarse a situaciones 

adversas. 



29 

VI. CONCLUSIONES

1. Los resultados obtenidos a través del coeficiente de Rho de Spearman es

de 0,734 entre las habilidades socioemocionales y el juego simbólico.

Afirmando que existe una relación directa con un grado alto.

2. El nivel de las habilidades socioemocionales en niños de inicial, se

concluye que existe un nivel alto (61,1%).

3. El nivel del juego simbólico en niños, se concluye que se encuentra en un

nivel de proceso con un (70,4%).

4. Existe relación significativa con un Rho de Spearman de 0,304 relación

directa entre la dimensión adaptación y el juego simbólico con un grado

bajo, en la dimensión participación el coeficiente de correlación fue de

0,619 relación directa con el juego simbólico en un grado moderado. En

la dimensión seguridad el Rho de Spearman 0,713 relación directa, grado

alto, en la dimensión cooperación y el juego simbólico el Rho de

Spearman fue de 0,622 relación directa, grado moderado, se menciona

que existe relación significativa entre las dimensiones y el juego

simbólico.
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VII. RECOMENDACIONES

1. Como se puede apreciar, los resultados de las habilidades

socioemocionales son significativos y sustanciales, por lo que la Dirección

General de Educación, además de incluirlo en el plan curricular, debe

monitorear y supervisar para que las instituciones educativas, si

desarrollan talleres que sean relevantes para las variables que se

estudian, y que además tomen las medidas adecuadas para practicar

habilidades adicionales como: La adaptación, la participación, la

seguridad, la cooperación entre maestros y maestras rotan con los niños.

2. Para la dirección de la institución es importante seguir incentivando, a

pesar de que el nivel de desarrollo de las habilidades socioemocionales

y el trabajo en equipo es significativo e importante, sin embargo, es

importante desarrollar talleres que refuercen las habilidades

socioemocionales de manera integral. (maestros, padres e hijos), de esta

manera los padres seguirán trabajando con los niños en casa y los

maestros en clase.

3. Es importante tomar en cuenta y considerar la importancia de proponer

programas de juegos simbólicos que permitan a los docentes enriquecer

su práctica diaria con el fin de desarrollar habilidades sociales en los

niños del nivel inicial de primaria.

4. Para todos los apoderados, aunque califiquen como buenos, en el

desarrollo emocional, pero recuerden que los adultos son modelos a

seguir y modelos a seguir para sus hijos, por lo que deben tener cuidado

con sus acciones, porque lo que hagan o dejen de hacer los afectará o

beneficiará. y te acompañará durante toda tu vida.
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de operacionalización 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables  Dimensión Indicadores Ítems Nivel - Rango 

Habilidades 
socioemocionale
s  

Adaptación  Capacidad para ajustarse a diversos 

entornos 

Adecuarse a normas de convivencia  

Expresar emociones  

1, -10 
 

 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

Algunas veces (39 

Casi siempre (4) 

Siempre (5)  

Participación Muestra confianza  

Ejerce influencia  

Confianza  

11-20 

Seguridad 
 

Afronta retos 

Reconoce habilidades  

21-30 

Cooperación Trabajo en equipo 

Tolerancia  

31-40.  

Variable Dimensión Indicadores Ítems Nivel - Rango 

Juego simbólico  Desorientado Reconoce, Utiliza, conoce, juega, 

asume roles. 

1, 2, 3, 4, 5. Inicio 20  

- 33 

Proceso 

34 - 47 

Logro 

48 - 61 

Sustitución Reconoce, sustituye, utiliza, 

realiza, asume roles. 

6, 7, 8, 9, 10. 

Integración 

 

 
 

Demuestra, elige, secuencia 
acciones, muestra interés, disfruta. 

11, 12, 13, 14, 15. 

Planificación Elije, elabora, plantea ideas. 16, 17, 18, 19, 20. 



Anexo 2: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 

Instrucciones: Las interrogantes serán respondidas por la maestra a cargo, acompañada de las 

investigadoras. Leer atentamente las siguientes alternativas y marcar una “X” en el cuadro con 

la que mejor crea conveniente. Para responder, utiliza la siguiente clave: 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

N° Dimensión 1: Adaptación 1 2 3 4 5 

1. Le agrada estar con otras personas. 

2. Presta atención en clase. 

3. Le agrada saludar y despedirse amablemente. 

4. Rebelan sentimientos de felicidad frente a los demás. 

5. Maneja sus emociones de acuerdo a la situación. 

6. Acepta y cumple las indicaciones. 

7. Reconoce cuando pierde. 

8. Comunica asertivamente cuando algo no le agrada. 

9. Respeta las pertenecías de los demás y/o las pide amablemente. 

10. Responde coherentemente ante los problemas que se le presentan. 

Dimensión 2: Participación 

11. Le gusta expresar sus opiniones. 

12. Disfruta de las tareas de grupo. 

13. Tiene iniciativa al realizar alguna actividad. 

14. Le gusta dar indicaciones. 

15. Planifica antes de realizar una actividad. 

16. Comenta sobre sus experiencias. 

17. Presta sus cosas sin preocupación. 

18. Tiene facilidad para comunicarse con los demás. 

19. Disfruta al jugar con otros niños. 

20. Respeta los turnos y el orden en las actividades. 

Dimensión 3: Seguridad 

21. Inicia el diálogo con otros niños o adultos. 

22. Le agrada estar en compañía de otros. 

23. Expresa abiertamente sus sentimientos. 

24. Reconoce cuando algo o alguien es bueno o malo. 

25. Se siente orgulloso por sus logros. 

26. Es responsable con sus tareas y/o actividades. 

27. Es entusiasta ante nuevos retos. 

28. Es atento y tranquilo ante cosas nuevas. 

29. Puede resolver pequeños problemas por sí solo. 

30. Le gusta experimentar con las cosas nuevas. 

Dimensión 4: Cooperación 

31. Le agrada ayudar a los que lo necesitan. 

32. Defiende a sus compañeros si cree que lo necesitan. 

33. Aporta ideas para la toma de decisiones. 

34. Colabora con los demás sin importar el tiempo que le tome. 

35. Evita hacer comparaciones entre sus compañeros. 

36. Sabe escuchar opiniones distintas. 

37. Identifica sus fortalezas y debilidades. 

38. Evita los pleitos con otros compañeros. 

39. Sabe tolerar diversas frustraciones. 

40. Identifica las fortalezas y debilidades de los demás. 



 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
JUEGO SIMBÓLICO 

 
I. DATOS GENERALES: 

 Fecha de aplicación:  _  

 Nombre del niño(a):  _ 
  

 Sexo: M F 

 Nombre del evaluador:  _ 
  

 

El siguiente instrumento está elaborado con la finalidad de saber el nivel 

de Juego Simbólico en el que se encuentra el niño(a)  

Instrucciones: Marca con un(x) en la columna:  

 

 
N° ÍTEMS 1 2 3 

Dimensión 1: Desorientado  

1 Asume acciones simbólicas sobre su cuerpo: come de un plato vacío    

2 Realiza acciones simbólicas sobre un agente pasivo: da de comer a una muñeca (o).    

3 Es capaz de escenificar diferentes personajes de manera creativa.    

4 Realiza acciones sobre un agente activo: Le pone al muñeco una taza en la mano, en vez 

de darle de beber directamente. 

   

5 Incluye a otras personas en el juego, teniéndoles en cuenta    

6 Es capaz de indica roles o funciones a sus compañeros de juego    

  Dimensión 2: sustitución 

7 Emplea objetos reales (celular, peine) en acciones simbólicas.    

8 Sustituye objetos indefinidos o ambiguos por otro con el que comparte alguna  

característica ejemplo: palo como cuchara. 

   

9 Fomenta la creatividad para representaciones imaginarias.    

10 Da significado a las acciones imaginarias de sus compañeros    

11 Sustituye un objeto con una función muy precisa (cuchara) por otro con una función 

distinta (peine) 

   

  Dimensión 3: Integración 

12 Es capaz de realizar secuencias de acciones ordenadas.    

13   Es capaz de interpretar acciones, siguiendo una combinación de secuencias, ejemplo, 

levantarse, lavarse cambiarse, comer, etc. 

   

14 Reconoce las acciones que sus compañeros interpretan, dándole un significado y  

secuencia. 

   

15 Realiza una interpretación más completa indicando la finalidad de la acción.    

16 Disfruta el juego.    

  Dimensión 4: Planificación 

17 El juego que realiza corresponde con la planificación que expresa por adelantado    

18 Es capaz de organizar los materiales que utilizara antes del juego.    

19 Comparte y valora las diferentes formas de juego con sus compañeros    

20 Es capaz de preparar la acción que realizará y los objetos que utilizará durante la 

escenificación del juego 

   

  

Logrado En proceso En inicio  
3 2 1 



Anexo 3: validaciones 





 

 
 

 



 

 
 









 

 
 

 



 





 

 
 



 

 

 
 

 



 

 
 

 



 

 





 

Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

 

Confiabilidad del instrumento cuestionario sobre habilidades 

socioemocionales  

 

 

 

Confiabilidad del instrumento cuestionario sobre juegos simbólicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 
Casos 

N % 

0.925 40 10 100 

Alfa de Cronbach N de elementos 
Casos 

N % 

0.889 20 10 100 



Tabla 5 

Prueba de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Habilidades socioemocionales ,327 54 ,000 

Adaptación ,371 54 ,000 

Participación ,274 54 ,000 

Seguridad ,350 54 ,000 

Cooperación ,286 54 ,000 

Juego simbólico ,353 54 ,000 

La tabla 5, muestra la prueba de normalidad con el estadístico Kolmogorov-

Smirnov porque los participantes fue mayor a 50, se encontró que la 

significancia de la variable habilidades emocionales (p=0,000) y la variable juego 

simbólico (p=0,000), ambas con una significancia menor de 0,05. Indicando que 

los datos tienen una distribución normal y se estableció la prueba Rho de 

Spearman para la correlación.  



 

Base de datos 

    Habilidades socioemocionales 

    Adaptación Participación Seguridad Cooperación 
TOTAL

ES 
NIVEL 

  
Sex
o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

  

1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 174 ALTO 

2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 166 ALTO 

3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 165 ALTO 

4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 167 ALTO 

5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 168 ALTO 

6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
120 

REGUL
AR 

7 1 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 164 ALTO 

8 2 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 BAJO 

9 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
141 

REGUL
AR 

1
0 

1 1 2 3 1 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 
93 BAJO 

1
1 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
174 ALTO 

1
2 

2 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
166 ALTO 

1
3 

2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
165 ALTO 

1
4 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
167 ALTO 

1
5 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
168 ALTO 



 

1
6 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
120 

REGUL
AR 

1
7 

1 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
164 ALTO 

1
8 

2 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
50 BAJO 

1
9 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
141 

REGUL
AR 

2
0 

1 1 2 3 1 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 
93 BAJO 

2
1 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
174 ALTO 

2
2 

2 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
166 ALTO 

2
3 

2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
165 ALTO 

2
4 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
167 ALTO 

2
5 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
168 ALTO 

2
6 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
120 

REGUL
AR 

2
7 

1 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
164 ALTO 

2
8 

2 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
50 BAJO 

2
9 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
141 

REGUL
AR 

3
0 

1 1 2 3 1 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 
93 BAJO 



3
1 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
174 ALTO 

3
2 

2 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
166 ALTO 

3
3 

2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
165 ALTO 

3
4 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
167 ALTO 

3
5 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
168 ALTO 

3
6 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
120 

REGUL
AR 

3
7 

1 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
164 ALTO 

3
8 

2 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
50 BAJO 

3
9 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
141 

REGUL
AR 

4
0 

1 1 2 3 1 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 
93 BAJO 

4
1 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
174 ALTO 

4
2 

2 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
166 ALTO 

4
3 

2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
165 ALTO 

4
4 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
167 ALTO 

4
5 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
168 ALTO 



 

4
6 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
120 

REGUL
AR 

4
7 

1 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
164 ALTO 

4
8 

2 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
50 BAJO 

4
9 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
141 

REGUL
AR 

5
0 

1 1 2 3 1 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 
93 BAJO 

5
1 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
174 ALTO 

5
2 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
120 

REGUL
AR 

5
3 

2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
165 ALTO 

5
4 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
167 ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juego simbólico 

Desorientado Sustitución Integración Planificación 
TOTALES 

Sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 90 LOGRO 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 PROCESO 

3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 43 PROCESO 

4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 PROCESO 

5 1 4 4 2 4 5 4 4 3 3 5 2 4 4 2 4 4 4 5 4 4 75 LOGRO 

6 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 45 PROCESO 

7 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 48 PROCESO 

8 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 38 PROCESO 

9 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 46 PROCESO 

10 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 30 INICIO 

11 2 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 90 LOGRO 

12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 PROCESO 

13 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 43 PROCESO 

14 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 PROCESO 

15 1 4 4 2 4 5 4 4 3 3 5 2 4 4 2 4 4 4 5 4 4 75 LOGRO 

16 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 45 PROCESO 

17 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 48 PROCESO 

18 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 38 PROCESO 

19 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 46 PROCESO 

20 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 30 INICIO 

21 2 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 90 LOGRO 

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 PROCESO 

23 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 43 PROCESO 



24 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 PROCESO 

25 1 4 4 2 4 5 4 4 3 3 5 2 4 4 2 4 4 4 5 4 4 75 LOGRO 

26 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 45 PROCESO 

27 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 48 PROCESO 

28 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 38 PROCESO 

29 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 46 PROCESO 

30 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 30 INICIO 

31 2 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 90 LOGRO 

32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 PROCESO 

33 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 43 PROCESO 

34 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 PROCESO 

35 1 4 4 2 4 5 4 4 3 3 5 2 4 4 2 4 4 4 5 4 4 75 LOGRO 

36 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 45 PROCESO 

37 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 48 PROCESO 

38 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 38 PROCESO 

39 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 46 PROCESO 

40 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 30 INICIO 

41 2 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 90 LOGRO 

42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 PROCESO 

43 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 43 PROCESO 

44 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 PROCESO 

45 1 4 4 2 4 5 4 4 3 3 5 2 4 4 2 4 4 4 5 4 4 75 LOGRO 

46 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 45 PROCESO 

47 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 48 PROCESO 

48 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 38 PROCESO 

49 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 46 PROCESO 

50 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 30 INICIO 



51 2 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 90 LOGRO 

52 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 45 PROCESO 

53 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 43 PROCESO 

54 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 PROCESO 
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