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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación planteó como objetivo general la determinación 

de la relación entre los juegos cooperativos y las habilidades sociales en los 

estudiantes de primaria en una escuela pública, Huaycán – 2023. La metodología, 

fue desarrollada, contando con el enfoque cuantitativo, además, se consideró al 

tipo básico. Referente al diseño, se hizo uso del no experimental, siendo los niveles 

descriptivo y correlacional. La cantidad de estudiantes tomado en cuenta para la 

población, fue de 80, los cuales fueron seleccionados partiendo del muestreo no 

probabilístico. Los instrumentos puestos en práctica para las dos variables fueron 

los cuestionarios. Los resultados obtenidos, evidenciaron que el nivel alcanzado 

por los estudiantes en cuanto a los juegos cooperativos es bueno en un 61,3 % y 

en un 50,0 % alcanza un nivel alto en sus habilidades sociales; por lo que también 

se pudo evidenciar que entre las variables existe una relación directa, con un Rho 

= 0,677; en el caso de la significancia, esta resultó 0,000; por consiguiente, se pudo 

concluir que si existe relación entre los juegos cooperativos y las habilidades 

sociales en los estudiantes de primaria de una escuela pública, Huaycán – 2023, lo 

cual se puede interpretar como que cuando los estudiantes desarrollan bien los 

juegos cooperativos, las habilidades sociales que presenten los estudiantes serán 

de un nivel adecuado. 

 

Palabras clave: juegos, cooperación, habilidades, sociales 
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ABSTRACT 

 

The present state, raised as main objective the determination of the relationship 

between cooperative games and social skills in elementary students in a public 

school, Huaycán - 2023. The methodology was developed, counting on the 

quantitative approach, in addition, it was considered the basic type. Regarding the 

design, the non-experimental design was used, being the descriptive and 

correlational levels. The number of students taken into account for the population 

was 80, which were selected based on non-probabilistic sampling. The instruments 

put into practice for the two variables were the questionnaires. The results obtained 

showed that the level reached by the students in terms of cooperative games is 

good in 61.3% and in 50.0% they reach a high level in their social skills; Therefore, 

it was also possible to show that there is a direct relationship between the variables, 

with a Rho = 0.677; in the case of significance, this was 0.000; Therefore, it was 

possible to conclude that there is a relationship between cooperative games and 

social skills in elementary students of a public school, Huaycán - 2023, which can 

be interpreted as when students develop cooperative games well, skills that the 

students present will be of an adequate level. 

 

Keywords: games, cooperation, skills, social 
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I. INTRODUCCIÓN  

El contexto educativo por lo general ha tenido como principio darle mayor 

énfasis a la mejora de las habilidades de comunicación y matemáticas de los 

estudiantes, ya que estas son consideradas esenciales para que los estudiantes 

puedan alcanzar éxito académico. Sin embargo, en la actualidad, se han 

identificado con problemas en los estudiantes que van más allá de estas áreas, 

como la falta de empatía, la baja autoestima, relaciones interpersonales ineficientes 

y la falta de asertividad, los cuales obstaculizan el aprendizaje. Por ello, Horna et 

al. (2020) menciona que para que los estudiantes se desarrollen y se integren 

adecuadamente en la sociedad, aquello que va a contribuir a la consecución de 

esos objetivos educativos establecidos, es fundamental tener en cuenta las 

habilidades sociales. 

La investigación de Bericat y Acosta (2020), se desarrolló en una población 

perteneciente a Uruguay, para cual tuvo como fin comprender cómo las emociones 

fueron afectadas por Covid-19. Al principio, los efectos emocionales parecían 

mínimos, pero con el tiempo se evidenció un aumento significativo de estos efectos, 

especialmente en la población estudiantil, con consecuencias más pronunciadas. 

Actualmente la Educación Física plantea el desarrollo de juegos cooperativos, la 

cual se basa y permite abordar lo psicológico, motriz y afectivo; participar en equipo, 

compartir experiencias con demás intercambiar conocimientos con otras personas, 

(intercambio de roles), de igual manera, se piensa acerca de compañerismo, trabajo 

en equipo participando todos y no excluyendo enfocándose como resultado del 

juego no es quien gana sino quien logra liderar un grupo para así conseguir un 

mismo objetivo (Baquero-Trujillo y Castro-Williams, 2022). 

Por lo tanto, se asume la responsabilidad que entre estudiantes pueda 

mejorar la convivencia, implementando métodos, lo cuales tienen como 

características ser activas y coherentes, y también fomentar la autonomía, la cual 

sirve específicamente para desarrollar el pensamiento crítico y creativo. Por ello, el 

juego ayuda a los niños a desarrollar relaciones personales y sociales al permitirles 

construir su propio aprendizaje y ejercer control sobre su comportamiento. El juego 

ayuda a los niños a desarrollar y participar en la sociedad.  

En el caso peruano investigaciones como las de Silva (2019), refieren que 

los juegos cooperativos aplicados como plan de juego educativo, resultan ser muy 
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importantes, porque les brinda a los niños y niñas la posibilidad de interiorizar los 

comportamientos y actitudes, que a futuro les brindará la oportunidad de mejora en 

las relaciones entre compañeras o compañeros que han demostrado a lo largo del 

año. Además, un estudio de Hidalgo (2019) destaca la importancia de incluir 

programas de juegos cooperativos en la educación. Este estudio afirmó que la 

práctica de juegos cooperativos en niños de educación primaria tiene varios 

beneficios, incluido un notable aumento de desarrollo de sus habilidades sociales, 

asimismo, también un mayor nivel de participación y apoyo en el trabajo en equipo, 

acepta las reglas y normas, lo que equivale a una mejor socialización y mejores 

relaciones interpersonales. 

En lo que se refiere en el contexto local y después de un análisis arriba 

mencionado, se observa un bajo progreso de habilidades sociales, falta de 

comunicación, integración y empatía, inseguridad e intolerancia social, timidez, 

desmotivación y agresividad, en los estudiantes, en la cual las relaciones están 

divididas en subgrupos ya que acostumbran a trabajar con los mismos compañeros, 

se agrupan por habilidades físicas, por tallas, por afinidad, por destrezas en todas 

las actividades realizadas. Es por eso que el área de educación física, siendo una 

de las disciplinas formativas idóneas, promueve el estímulo y desarrollo a través de 

los juegos cooperativos, buscando revertir y lidiar con dicha problemática en la cual 

se tenga en cuenta lo intelectual, moral, social y afectivas como iniciativa primordial 

y fundamental el perfeccionamiento de las “habilidades sociales”, sobre todo en 

empatía, asertividad y escucha activa, aprendiendo a trabajar en equipo, la 

comunicación, el reforzamiento de valores, roles compartidos y la colaboración para 

llegar a un objetivo común en los procesos formativos dentro del desarrollo de su 

aprendizaje. 

Luego de un minucioso análisis de la problemática existente, la presente 

investigación plantea el siguiente problema general: ¿Cuál es la relación entre los 

juegos cooperativos y las habilidades sociales en los estudiantes de primaria en 

una escuela pública, Huaycán - 2023? Además, se formuló los siguientes 

problemas específicos: (a) ¿Cuál es la relación entre los juegos cooperativos y las 

habilidades sociales en empatía en los estudiantes de primaria de una escuela 

pública? (b) ¿Cuál es la relación de los juegos cooperativos y las habilidades 

sociales en asertividad en los estudiantes de primaria de una escuela pública? (c) 



3 

¿Cuál es la relación de los juegos cooperativos y las habilidades sociales de 

escucha activa en los estudiantes de primaria de una escuela pública? 

El Objetivo General de esta investigación es determinar la relación entre los 

juegos cooperativos y las habilidades sociales en los estudiantes de primaria en 

una escuela pública, Huaycán - 2023. Para lograr este objetivo, se establecen los 

siguientes objetivos específicos: (a) Determinar la relación entre los juegos 

cooperativos y las habilidades sociales en empatía en los estudiantes de primaria 

de una escuela pública, (b) Determinar la relación de los juegos cooperativos y las 

habilidades sociales en asertividad en los estudiantes de primaria de una escuela 

pública (c) Determinar la relación de los juegos cooperativos y las habilidades 

sociales de escucha activa en los estudiantes de primaria de una escuela pública. 

Además se formula como hipótesis general  existe relación entre los juegos 

cooperativos y las habilidades sociales en los estudiantes de primaria de una 

escuela pública, Huaycán - 2023 y como específicos: (a) Existe relación entre los 

juegos cooperativos y las habilidades sociales en empatía en los estudiantes de 

primaria de una escuela pública, (b) Existe relación de los juegos cooperativos y las 

habilidades sociales en asertividad en los estudiantes de primaria de una escuela 

pública, (c) Existe relación de los juegos cooperativos y las habilidades sociales de 

escucha activa en los estudiantes de primaria de una escuela pública. 

La presente investigación, en cuanto a la justificación teórica, se 

consideraron diversas fuentes referidas a los juegos cooperativos, lo cual aporta 

razones científicas para propiciar el desarrollo de las habilidades sociales en los 

estudiantes. En cuanto a la justificación práctica, ayuda a establecer una asociación 

entre los juegos cooperativos que fomenten la confianza, la comunicación y la 

resolución de conflictos, así como las habilidades sociales de empatía, asertividad, 

escucha activa e integrarse de manera efectiva a la sociedad. Se justifica 

metodológicamente, ya que el uso reiterado de la metodología, en cuanto a 

enfoque, tipo y diseño, representa un aporte más a la ciencia, su uso y el respectivo 

funcionamiento, evidencia la utilidad de la metodología científica, asimismo, el uso 

de instrumentos debidamente calificados, permite que a futuro estos puedan ser 

utilizados e incorporados a toda la gama de instrumentos ya existentes.  
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II. MARCO TEÓRICO 

Se consideraron antecedentes internacionales pertinentes durante la 

investigación. El estudio llevado a cabo por Baquero-Trujillo y Castro-Williams 

(2022) en Ecuador muestra cómo los juegos cooperativos pueden ser utilizados 

para fomentar la integración en la educación básica. El estudio utilizó un enfoque 

metodológico cuantitativo con un diseño experimental-descriptivo. La muestra de 

80 estudiantes recibió un cuestionario como herramienta de recopilación de datos. 

Los hallazgos de la investigación mostraron que los juegos cooperativos brindan a 

los estudiantes oportunidades para desarrollar actitudes, habilidades y 

conocimientos, especialmente en lo que respecta a la solidaridad entre los 

estudiantes. En el contexto de las clases de educación física, se encontró que estos 

juegos fomentan la integración y aceptación, fomentan la creación de ideas nuevas 

y fomentan la responsabilidad. 

Suarez y Castro (2022) realizaron un estudio que investigó la relación entre 

las competencias socioemocionales y el rendimiento académico. El estudio tenía 

como objetivo analizar esta relación a través de una metodología cuantitativa. Se 

distribuyó un cuestionario a una muestra de 716 estudiantes para recopilar datos. 

Los resultados mostraron que los estudiantes obtuvieron una confiabilidad de 0,709 

en la adaptación socioemocional. La confiabilidad en la subescala de habilidades 

emocionales fue de .720, la confiabilidad en la subescala de autoeficacia fue de 

.708 y la confiabilidad en la subescala de habilidades sociales fue de .528. 

Concluyeron que los estudiantes se relacionan bien con otros (habilidad social), y 

(autoeficacia) en el desarrollo de sus tareas, conocen sus sentimientos (habilidad 

emocional) existiendo una correlación significativa entre las variables, mostrando 

adaptación emocional potencial en relación al rendimiento en la escuela. 

Según Lería et al. (2020), las primeras experiencias sociales de los niños en 

edad preescolar, especialmente las relaciones que establecen con sus 

progenitores, son la fuente de los problemas de relación en el entorno social. Esto 

implica que, si un niño no ha crecido en un entorno amoroso y emocionalmente 

seguro, es probable que tenga dificultades para establecer relaciones afectuosas 

con sus compañeros porque carece de las habilidades fundamentales para 

interactuar en diferentes entornos sociales. Sin embargo, la escuela tiene un papel 
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importante en combatir estas deficiencias socioemocionales que impiden una 

relación agradable con los compañeros. 

Navarro et al. (2019) realizaron un estudio sobre las conductas prosociales 

de los estudiantes de primaria y su impacto en los juegos cooperativos. El objetivo 

del estudio fue investigar cómo una clase de educación física basada en juegos 

cooperativos afecta la conducta prosocial de los estudiantes. Se utilizó una técnica 

cuantitativa y se entregó un cuestionario a un grupo de 52 estudiantes. Las clases 

de educación física basadas en juegos cooperativos, que fomentan la 

responsabilidad de los estudiantes en el proceso de aprendizaje-enseñanza, 

mejoraron significativamente las conductas prosociales de los estudiantes. Según 

Tello (2020) realizo una investigación de los Juegos Cooperativos y Habilidades 

Sociales en discentes de 4 años Carmen García de Toro, la Metodología utilizada 

fue enfoque cuantitativo tipo de investigación correlacional descriptivo, con una 

muestra de 25 estudiantes. Se aplicó la técnica de observación, los resultados 

obtenidos indican que los juegos cooperativos influyen en su totalidad en el 

desarrollo de las habilidades sociales de los discentes. 

Por otro lado, el estudio de Horna et al. (2020), afirma que aquellos niños de 

preescolar, quienes provienen de hogares disfuncionales pueden reaccionar 

agresivamente en ciertos eventos de su cotidianeidad.  Pueden verse afectadas por 

estas conductas agresivas que se ven en su entorno familiar durante sus primeros 

años. Como resultado, estos niños suelen responder de manera agresiva cuando 

interactúan con otras personas en el futuro porque han aprendido que los conflictos 

deben de resolverse de esa única manera. En resumen, las habilidades sociales de 

un niño se desarrollan significativamente en los primeros años de vida. 

A su vez, se consideró como antecedentes nacionales en Lima a Rosas 

(2021), realizó estudios sobre habilidades sociales en el manejo de Instrumentos 

de evaluación, tuvieron como objetivo aplicar instrumentos psicométricos para 

evaluar las habilidades sociales en estudiantes de América Latina, utilizaron como 

metodología la revisión narrativa o descriptiva analizando contenidos teóricos 

aplicados a la psicología educativa desarrollados por investigadores que evaluaron 

las habilidades sociales en los años del 2012 al 2020, Los investigadores 

concluyeron que aquellos instrumentos creados para medir esta variable ofrecen 

una variedad de escalas de confiabilidad y criterios de validez para evaluar las 
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habilidades sociales en niños y niñas. Sin embargo, comparando con otros países, 

la literatura sobre habilidades sociales es escasa en nuestro país. Esto demuestra 

que las universidades peruanas no han producido suficiente investigación sobre 

este tema. 

Del Río (2022), realizó un estudio en donde se aboca a identificar si las 

habilidades sociales tienen relación alguna con los juegos cooperativos en una 

muestra de niños de inicial. La investigación empleó una estrategia no empírica y 

un diseño correlacional descriptivo. De los 53 estudiantes de 5 años en la muestra, 

27 eran niños y niñas. Para ambas variables, se utilizaron guías de observación 

para la recopilación de datos. Los hallazgos mostraron una correlación 

estadísticamente significativa entre los juegos cooperativos y las habilidades 

sociales (r = 0,862, p = 0,000). Se puede deducir que todas las características de 

este tipo de juego están relacionadas con las habilidades sociales después de 

analizar y comparar con los elementos del juego cooperativo. 

Jaimes (2022) desarrolla un estudio donde plantea como objetivo identificar 

la relación que presentan las variables: juego cooperativo y habilidades sociales en 

niños. En cuanto a su metodología, su enfoque fue cuantitativo, el nivel fue 

descriptivo, correlacional. Siendo la muestra para ello, fueron 25 niños. La técnica 

puesta en práctica fue la observación, y en el instrumento utilizado fue el 

cuestionario y la escala de estimación. Los resultados evidencian los niveles 

alcanzados por las variables, en el caso de los juegos cooperativos, un 60 % 

alcanzo el nivel regular, por otro lado, en las habilidades sociales, se pudo notar 

que un 48 % alcanzan un nivel de proceso; siendo así, también el nivel de 

correlación, alcanzó la cifra de 0,973, y en el caso de la significancia esta fue 0,00, 

lo que sirvió para poder aceptar la hipótesis planteada, es decir que cuando los 

niños tienen una buena práctica en el aula de los juegos cooperativos, es predecible 

saber que pueden desarrollar buenas habilidades sociales.   

En otro estudio realizado por Cruz y Leyva (2020), se examinaron las 

habilidades sociales y el juego cooperativo en una muestra de 27 niños en edad 

preescolar. Los resultados mostraron que el 59% de los niños tenían habilidades 

sociales y el 44% tenía un nivel de procesamiento en el juego cooperativo. Se 

descubrió que ambas variables tenían una correlación de r=0,862. Estos resultados 

indican que las actividades recreativas que fomentan la cooperación entre 
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compañeros mejoran las habilidades sociales. En otras palabras, se ha demostrado 

que las actividades lúdicas que fomentan la cooperación entre compañeros mejoran 

y benefician las habilidades sociales. 

Barrantes (2020) desarrolló un estudio, en donde se propuso identificar las 

características de las variables: juegos cooperativos y habilidades sociales, para 

poder identificar si ambas poseen relación. El procedimiento metodológico contó 

con el enfoque cuantitativo, diseño no experimental y niveles: descriptivo y 

correlacional, habiendo utilizado a los cuestionarios para recoger los datos. Como 

conclusión se pudo identificar que ambas variables poseen relación, debido al 

grado alcanzado (0,899) y una significancia menor a 0,05. 

Las dos variables de estudio que sustentarán la investigación son Juegos 

cooperativos y Habilidades sociales ya que son base para dar soporte a través de 

distintas teorías relacionados a varios autores. Según Samper y Muñoz (2019), el 

juego cooperativo sirve para que los niños y adolescentes puedan desarrollar de 

manera adecuada sus habilidades sociales, lo que juega un papel importante en la 

promoción de un ambiente escolar saludable. Esto tiene beneficios significativos en 

términos de adaptación al entorno escolar e interacción grupal. Además, se destaca 

la importancia de desarrollar rasgos en los estudiantes que fomenten un ambiente 

de convivencia positivo, lo que les permite desarrollarse de manera efectiva en este 

entorno (Calvar et al., 2021).  

Según Ferreiro y Calderón (2006), el juego cooperativo provoca 

interacciones sociales que amplían el alcance de la convivencia humana. En un 

mundo globalizado y más competitivo en el tiempo, caracterizado por conflictos, 

trabajar juntos no solo es una estrategia práctica, sino también un desafío constante 

para prevenir los conflictos. Según Giraldo (2005), los juegos cooperativos son muy 

útiles para resolver los conflictos entre los estudiantes porque fomentan mejores 

relaciones sociales y fomentan el trabajo en equipo y la ayuda mutua para evitar 

futuros conflictos. 

Según Granja et al. (2018), las características de los juegos cooperativos 

poseen un rol relevante en el fomento de una mejor convivencia. Estas 

características incluyen brindar entretenimiento y recreación, garantizar que todos 

los participantes experimenten la sensación de victoria, fomentar la aceptación 

mutua entre los miembros del juego, fomentar la confianza mutua para el desarrollo 
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del juego y promover un sentido de unidad en el juego. Estas características ayudan 

a que todos los jugadores disfruten del juego. Los juegos cooperativos se ejecutan 

con un enfoque educativo tanto en su organización como en el proceso de 

desarrollo, y se agrupan en los siguientes tipos: 

Los juegos de conocimiento tienen como objetivo principal facilitar la 

interacción entre los participantes y fomentar el intercambio de información entre 

ellos. Estos juegos suelen ser de presentación y tienen como objetivo crear un 

entorno favorable para que las personas se conozcan más (Horna et al., 2020). Los 

juegos de cooperación se distinguen por fomentar la cooperación entre los 

participantes, que es un componente esencial de su dinámica. Estos juegos 

fomentan la cooperación y la ayuda mutua en el grupo. Los juegos de comunicación 

están destinados a motivar a los participantes y asignarles roles específicos. Estos 

juegos fomentan la comunicación verbal y no verbal, que incluye el contacto físico, 

las miradas y la expresión gestual. Estas actividades ayudan a crear nuevas formas 

de comunicarse.  

Los juegos de confianza tienen como objetivo motivar y fomentar la amistad 

entre los participantes. En este sentido, se busca fomentar actitudes de solidaridad, 

evitar movimientos inadecuados, fomentar la disposición para el trabajo en equipo 

y desarrollar la capacidad de resolver tareas motrices de manera creativa. Los 

juegos de resolución de conflictos fomentan la búsqueda de soluciones a 

situaciones conflictivas. Además, enseñan a los participantes a analizar situaciones 

de conflicto en términos de comunicación y relaciones de ganancia o pérdida. En 

este sentido, aquello que se busca es que los participantes piensen y tomen 

conciencia mientras juegan. 

Por otro lado, se menciona las dimensiones que dan refuerzo a la variable 

de estudio presentada en este trabajo. Como señala Linaza (2013), el juego de 

comunicación, está vinculado con el contexto sociocultural, durante el juego el niño 

intenta establecer relaciones con sus pares, compartiendo emociones y 

pensamientos. Además, también a través del juego, el infante práctica 

comportamientos de adultos, sus formas de comunicación valores, reproduciendo 

los roles, relaciones y conductas propios de su entorno vivencial. 

Melgarejo (2021) afirma que los juegos de comunicación utilizan métodos 

que mejoran la calidad del proceso de comunicación, lo que mejora la actitud de los 



9 

estudiantes y fomenta su motivación personal. Estos juegos les ayudan a aprender 

y les hacen pasar un buen rato. Por otro lado, en los juegos de resolución de 

conflictos, según Hamodi y Jiménez (2018), es común que surjan varias situaciones 

conflictivas en los espacios donde los estudiantes interactúan. Cada niño tiene una 

personalidad diferente y su relación familiar influye en cómo se comunica con sus 

compañeros, lo que explica la diversidad presente en el grupo estudiantil. Los 

juegos cooperativos tienen como objetivo fomentar un nuevo punto de vista 

individual y cultural que no se enfoque en la victoria sobre los demás. En lo que 

respecta a Linell (1982), su valor radica en fomentar la preocupación por los demás 

estudiantes en beneficio del grupo en general, sin excluir ni humillar a nadie. 

Además, tienen como objetivo brindar diversión y fomentar un entorno de respeto 

mutuo, donde los demás se vean como compañeros de juego en lugar de 

competidores. 

En consecuencia, según el propósito que se desea buscar, los juegos 

cooperativos fomentan que no existan discriminación entre personas, asimismo 

promueven las relaciones interculturales entre estudiantes, lo cual permiten que se 

puedan enriquecer entre ellos, valorando el trabajo en equipo y aceptando a cada 

integrante del grupo orientados hacia un mismo objetivo, promoviendo diversas 

habilidades motrices y cognitivas; de esta manera ayuda a que los conflictos que 

se produzcan entre los miembros de un grupo, puedan llegar a buen puerto 

(Giraldo, 2005). Por otro lado, otro aspecto importante del juego para los 

estudiantes, es la superación de obstáculos y dificultades, siendo esto reflejado a 

la hora de realizar actividades en equipo, lo cual les facilitará tener una mejor 

performance para afrontar la vida propia (Giménez et al., 2013). Según Ramón et 

al. (2020), el juego cooperativo es considerado la actividad más importante en la 

vida de un niño porque les enseña de manera muy efectiva. El juego estimula la 

imaginación del niño, le permite explorar y poner a prueba sus ideas y habilidades 

comunicativas. Además, el juego le permite desarrollar su inteligencia, 

familiarizarse con su entorno y ejercitar todas las partes de su cuerpo.  

De acuerdo con Common et al. (2019), el juego es una forma de pasar el 

tiempo, vivir, aprender y disfrutar. Es un importante indicador de la salud física y 

mental de un niño y es una forma de conectarse con el mundo que nos rodea. 

Además, es el lugar más adecuado para su desarrollo y crecimiento. Esteves et al. 
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(2018) sostienen que la dinámica del juego fomenta la libertad, la espontaneidad, 

la alegría, la creatividad y la reflexión. El juego es una forma en que los niños 

pueden liberarse y expresar todo lo que pueden sentir oprimidos o restringidos en 

su propio mundo (Dereli, 2014). Desde una perspectiva psicológica, el juego es una 

manifestación de la identidad del niño tanto en su mundo interno como en su 

interacción con los demás. El juego permite comprender el desarrollo mental y 

emocional al estudiar las tendencias, el carácter, las inclinaciones y las limitaciones 

del niño. 

Omecaña y Ruiz (2019) destacan la importancia del juego en la educación 

porque se utiliza en el diseño de diferentes procesos educativos para fomentar la 

interacción entre los estudiantes y desarrollar habilidades sociales. El juego revela 

la integridad del niño y proporciona una clara manifestación de su mundo interno. 

De manera similar, Fernández et al. (2020) destacan que el uso de juegos 

cooperativos conduce al aprendizaje cooperativo. Con el fin de adquirir 

conocimientos y alcanzar los objetivos establecidos en el grupo, esta metodología 

es una herramienta que fomenta el trabajo en equipo y la interacción social entre 

compañeros. Como señalan Flege y Munro (1994), este enfoque educativo coloca 

al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, lo que le permite desarrollar 

habilidades como las habilidades interpersonales y responsabilidad.  

Según los planteamientos de Freitas y Del Prette (2015), el aprendizaje 

cooperativo es un enfoque educativo que introduce una forma alternativa de 

organizar la educación escolar a diversos niveles, tanto a nivel institucional como 

en el aula. Por otro lado, Baquero (1997) explica que se puede considerar como un 

modelo de organización, una estrategia de enseñanza y aprendizaje, o incluso un 

método o técnica de aprendizaje. En el proceso de aprendizaje, el aprendizaje 

cooperativo fomenta el trabajo en equipo y la responsabilidad mutua, lo que 

promueve la participación activa y la mejora continua del grupo.  

Las habilidades sociales, que son comportamientos fundamentales de los 

estudiantes y tienen un impacto en su autoestima, rendimiento académico y control 

de conductas, son otro aspecto a tener en cuenta. Los estudiantes adquieren 

normas y roles a través de estas habilidades (Sewell, 2019; Cheung et al., 2017; 

Avşar y Ayaz, 2017). Bandura (1987) fue uno de los muchos investigadores que 

investigó el tema de las habilidades sociales. Esta teoría sostiene que observamos 
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cómo otros actúan para aprender una gran parte de nuestro comportamiento social. 

Esta teoría enfatiza el papel de la imitación en el aprendizaje social y enfatiza la 

importancia de adquirir representaciones cognitivas de la conducta modelo en lugar 

de enfocarse en la formación de una asociación estímulo-respuesta. 

Dentro de la investigación se identifican diversos tipos de habilidades 

sociales las cuales pueden clasificarse como: habilidades sociales básicas, dentro 

de estas escuchar, empezar conversaciones, formular preguntas, expresar gratitud, 

presentar a los demás y dar cumplidos; habilidades sociales complejas como 

escucha activa, asertividad y empatía; habilidades relacionadas con la inteligencia 

emocional, como la capacidad de comunicación, específicamente de sentimientos, 

definir problemas y evaluar soluciones; habilidades de negociación social, 

incluyendo la modulación de la expresión emocional, la capacidad de pedir 

disculpas, y la defensa y reconocimiento de los derechos personales y de los otros 

(Gil et al., 2014; Taghavi et al., 2017; Tatari et al., 2020). 

(a) Proteger la autoestima de los adolescentes es crucial porque les ayudará 

a desarrollar una imagen positiva de sí mismos, siendo esto requisito para el 

desarrollo de su capacidad de relacionarse socialmente y evitar que se culpen de 

las cosas que pasan mal, (b) Enseñarles a valorar a los demás, fomentando el 

respeto, la tolerancia y la capacidad de escucha activa, es crucial. (c) Es 

fundamental ser un ejemplo para ellos. Dado que los niños tienden a imitar y 

aprender de lo que observan, los adultos deben ser modelos a seguir en términos 

de comportamiento social y ético. (d) además, debemos dialogar y explorar sus 

creencias e ideas en conjunto. Por ello, de presentarse alguna situación social 

específica, se le debe explicar lo que sucede, para que puedan comprender y 

enseñarles cómo responder de manera asertiva. 

(e) Estimular la capacidad de escucha y comprensión hacia los demás es 

clave y necesaria, prestar atención y a escuchar activamente a quienes les rodean 

es esencial para el desarrollo de sus habilidades sociales, (f) aplicar refuerzos 

positivos es una estrategia eficaz para fortalecer las conductas adecuadas, como 

escuchar atentamente a los demás y responder de manera educada. Reconocer y 

elogiar sus acciones apropiadas fomentará un comportamiento social positivo; 

interactuando socialmente con ellos, sin gritos, no saber escuchar y conductas 

inadecuadas. (g) Proporcionar un ambiente excelente en las relaciones. Los niños 
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deben tener diferentes experiencias esto les va permitir experimentar, aprender y 

perder el miedo en situaciones no conocidas, (h) alentar a los niños que participen 

en diversos grupos para lograr socializarse, (i) si se presentan situaciones 

negativas en los estudiantes, es recomendable que las asuman como tal, pero 

siempre explicarles de forma adecuada que es lo que sucede (Weiss y Smith, 

1999). 

Huber et al. (2019) menciona que debido a que somos seres sociales por 

naturaleza, el desarrollo de las habilidades sociales es esencial para los humanos. 

Necesitamos de otros desde el nacimiento para sobrevivir y satisfacer nuestras 

necesidades básicas, como la estabilidad emocional y seguridad. Establecemos 

relaciones de apego, amistad y amor con otras personas a lo largo de nuestra vida. 

Nuestras habilidades sociales se desarrollan y fortalecen a través de la interacción 

con nuestros pares durante la infancia y durante de la vida. Según Hudson et al. 

(2011), los niños desarrollan habilidades sociales a medida que aumentan su 

círculo de personas significativas. La familia es el primer referente social del niño 

durante su infancia. Kiliç y Güngör (2017), por otro lado, enfatizan que conductas 

como iniciar y mantener conversaciones, ser agradecido, atento y amable con los 

demás son indicativos del desarrollo de habilidades sociales. La familia juega un 

papel importante en el desarrollo de la competencia interpersonal en la infancia. Al 

interactuar con sus hijos, fomentando juegos en grupo, respetándose mutuamente, 

estableciendo normas y corrigiendo su comportamiento para reforzar conductas 

positivas.  

Según lo mencionado por Von et al. (2013), los niños adquieren conductas 

a través de la observación de personas significativas en sus vidas, como sus 

padres, hermanos o cuidadores. Estas figuras actúan como modelos y ejemplos a 

seguir para los niños, influyendo en su aprendizaje y desarrollo conductual. Los 

adultos juegan un papel importante como modelos para el desarrollo de las 

habilidades sociales en los niños a través de conductas verbales como hacer 

preguntas y proponer temas de conversación. Es crucial destacar la importancia de 

las habilidades sociales en la infancia. Betancourt et al. (2020) afirma que el 

desarrollo de estas habilidades sociales es crucial porque el niño experimenta y 

procesa una variedad de situaciones que le permiten comprender las normas y 

restricciones y expresar sus propios derechos en su entorno social. Esto ayuda al 
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niño a desarrollar una competencia social al comprenderse mejor a sí mismo y a 

los demás. Como señalan Estrada y Mamani (2020), los niños en esta etapa 

experimentan un cambio del juego paralelo al juego más interactivo y cooperativo. 

Por lo tanto, el desarrollo de habilidades que les permitan jugar con niños 

desconocidos y resolver conflictos con sus pares.  

Según Hu (2003), las habilidades sociales están estrechamente 

relacionadas con el desarrollo cognitivo y el aprendizaje tanto en la escuela como 

en otros contextos. Según Ramos et al. (2021), el comportamiento interpersonal de 

un niño es fundamental para obtener recompensas sociales, culturales y 

económicas. Los niños que no tienen habilidades sociales adecuadas pueden 

encontrarse aislados, rechazados y menos felices en general. Además, Gresham 

(2018) destaca la importancia de las relaciones sociales positivas en la vida diaria 

de todos los niños porque afectan su autoestima y bienestar personal. Además, 

señala que la competencia social influye significativamente en la competencia 

personal de una persona porque en la actualidad, el éxito social y personal parece 

estar más relacionado con las habilidades interpersonales y sociabilidad que con 

las habilidades intelectuales y cognitivas. 

Sin embargo, según Goleman (2012), las habilidades sociales incluyen las 

siguientes características: 1) Heterogeneidad, ya que el desarrollo de habilidades 

sociales incluye una variedad de comportamientos en diferentes etapas 

evolutivas.2) La naturaleza interactiva del comportamiento social, que se refiere al 

comportamiento interdependiente de los interlocutores en un contexto particular. 3) 

La especificidad del comportamiento social depende de la situación en la que se 

encuentra, por lo tanto, se debe tener en cuenta los contextos socioculturales. Por 

otro lado, se menciona las dimensiones que dan refuerzo a la variable de estudio 

presentado. Según Rivero (2019), la empatía, permite poder sobrellevar como 

propias, emociones de otras personas; es decir sentir lo que otro siente. 

Permitiendo ayudarse y relacionarse entre ellas, a través del altruismo, el amor y 

preocupación por otras personas.  

La empatía se clasifica en dos categorías. El primero es la empatía cognitiva, 

que es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona y comprender sus 

pensamientos y emociones. Según Rivero (2019), la empatía emocional se define 

como la capacidad de comprender y sentir las emociones de los demás. Ambos 
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tipos de empatía son esenciales para promover la ayuda mutua y desarrollar 

relaciones saludables, ayudan a crear una convivencia positiva y armoniosa. Según 

las ideas de Castanyer (2019), la asertividad se refiere a la habilidad de expresarse 

de manera directa y honesta sin agresividad ni sentir culpa, siempre y cuando se 

esté convencido de tener razón. Se desarrolla a lo largo de la vida a través de la 

práctica de enfrentar situaciones reales de manera constructiva.  

La conducta asertiva tiene como objetivo satisfacer necesidades y deseos 

de dos personas que estén dentro de una misma situación. Con la capacidad de 

mantener una conversación; y expresar una negativa cuando sea necesario; para 

dar y recibir aprecio; recibir una crítica de manera positiva. Por otro lado, según 

Hernández y Lesmes (2018), la escucha activa es una forma de comunicación que 

se enfoca en la atención, analizar y comprender las ideas de otras personas sin 

interrumpir la conversación. La escucha activa tiene como objetivo promover una 

comunicación efectiva y respetuosa en la que se valoren las opiniones y puntos de 

vista de los demás.  

La escucha activa favorece el recurso personal, para que el interlocutor se 

sienta atendido, valorando lo que intenta transmitirnos. Según Cárdenas et al. 

(2020), menciona que existen nueve reglas para lograr escucha positivamente. Ser 

buenos oyentes implica no concentrarse solo en hablar; de lo contrario, es 

imposible escuchar adecuadamente mientras hablamos. Es crucial que nos 

sintamos libres y cómodos al entablar conversaciones con los demás. Es 

importante tener en cuenta lo que los autores dijeron sobre las habilidades sociales, 

que son parte del desarrollo humano. Estas habilidades incluyen la capacidad de 

reconocer y reflexionar sobre nuestras malas acciones. Es importante destacar que 

las habilidades sociales abarcan una variedad de áreas que la persona debe 

integrar para lograr el objetivo de establecer acciones y comportamientos que 

fomenten relaciones interpersonales más satisfactorias en su entorno social y 

familiar. Esto implica la capacidad de expresar de manera adecuada las opiniones, 

deseos y sentimientos, adaptándose al contexto. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación utilizó el enfoque cuantitativo, que refiere 

a un conjunto técnicas, suposiciones y estrategias empleadas para el estudio de 

procesos psicológicos, sociales y económicos mediante el estudio de comandos 

numéricos. La investigación cuantitativa junta una diversidad de información 

numérica. Algunos de los cuales son intrínsecamente cuantitativos, tales como los 

ingresos personales, sin embargo, que en otros estudios prevalece la estructura 

numérica (Hernández y Mendoza, 2018). El trabajo encaja dentro del tipo básica ya 

que se crearon nuevas teorías y conocimientos, que serán puestos es la práctica 

(Carrasco, 2019). 

 

3.1.2 Diseño de investigación 

Se tomó en consideración al diseño no experimental, este diseño es 

entendido porque la función del investigador es solo observar lo que sucede y 

registrar el fenómeno o variable ocurrido, es decir, no interviene para poder cambiar 

de forma tendenciosa algún resultado o para alterar alguna situación o evento, y 

sobre lo registrado poder desarrollar una conclusión. Descriptivo ya que su objetivo 

es identificar las características del fenómeno estudiando para luego cuantificarlas 

(Hernández y Mendoza, 2018). Además, correlacional, en el caso de Bernal (2016), 

este señala que la correlación se ocupa de establecer relaciones entre variables, 

exceptuando las relaciones de causa y efecto. 

En cuanto al método puesto en práctica, fue el hipotético-deductivo pues los 

científicos consideraron que el razonamiento deductivo es el estándar de oro para 

la investigación científica. Usando este método, se inicia planteando una hipótesis 

o teoría aseverando que es cierta, pasando por un ciclo de inducción, inducción, 

deducción. Se comienza en un nivel general y abstracto y luego avanza hacia un 

nivel más específico y concreto. Con la finalidad de comprobar o refutar la hipótesis 

planteada. De corte transversal porque la información fue recolectado en un solo 

tiempo (Hernández y Mendoza, 2018). 
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3.2. Variables y operacionalización 

Variable: Arias (2012) señaló que una variable, es un hecho o fenómeno, el 

cual puede ser modificado, o, en otras palabras, es cualquier componente que 

puede ser manipulado, medido o controlado en un ensayo. Operacionalización: 

Tamayo (2008) explicó que las definiciones operacionales  es una definición clara, 

concisa y detallada de una medida. La necesidad de definiciones operacionales es 

fundamental a la hora de recopilar todo tipo de datos. Es particularmente importante 

cuando se toma una decisión sobre si algo es correcto o incorrecto, o cuando se 

realiza una verificación visual donde hay lugar para la confusión, es esencial que 

todos en el sistema tengan la misma comprensión y recopilen datos de la misma 

manera. Por lo tanto, las definiciones operacionales deben hacerse previo al inicio 

del recojo de información y datos. 

 

Variable Independiente: Juegos cooperativos  

Definición conceptual: Según Calvar et al. (2021), el juego cooperativo 

viene a ser aquella actividad en donde los jugadores prescinden de la competencia, 

sino que su objetivo es compartir, es decir pierden o ganan juntos. Definición 

operacional: Los juegos cooperativos brindan a los estudiantes oportunidades 

para adquirir actitudes, habilidades y conocimientos inclusivos, especialmente en 

lo que respecta a la solidaridad entre compañeros. En las clases de educación 

física, esto fomenta la responsabilidad y fomenta un ambiente de integración y 

aceptación. 

Según esta perspectiva, los juegos de confianza son uno de los muchos 

aspectos relacionados con los juegos. Estos juegos tienen como objetivo principal 

fomentar y fortalecer las relaciones interpersonales. Además, tienen como objetivo 

fomentar actitudes de solidaridad, fomentar la disposición para trabajar en equipo, 

evitar movimientos inapropiados y fomentar la capacidad de resolver tareas 

motrices de manera creativa. Los juegos de comunicación en esta línea tienen 

como objetivo motivar a los participantes asignándoles roles específicos. Estos 

juegos fomentan la comunicación tanto verbal como no verbal al enfatizar la 

escucha activa y la comprensión de expresiones gestuales, contacto físico y 

miradas. De esta manera, se busca promover que lo participantes puedan generar 

comunicación de distinta manera entre ellos. Según Melgarejo (2021), utilizar las 
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técnicas, ayudará a mejorar a un proceso comunicativo de calidad, lo que 

conllevará a que los estudiantes puedan mejorar su actitud, mejorando el desarrollo 

de su motivación personal, siendo esto un proceso de mucho agrado en su 

formación. 

Los juegos de resolución de conflictos tienen como objetivo abordar y 

resolver situaciones de conflicto en el ámbito motriz. Además, el análisis y la 

reflexión sobre situaciones conflictivas relacionadas con la comunicación y las 

dinámicas de ganar o perder son posibles en estos juegos. Es importante destacar 

que el objetivo es incentivar a los participantes a pensar y tomar conciencia. Según 

Hamodi y Jiménez (2018), debido a que cada estudiante tiene una personalidad 

diferente y sus relaciones familiares condicionan su forma de comunicarse con sus 

compañeros, en los espacios donde se reúnen los estudiantes suelen surgir 

diversos conflictos. 

 

Variable dependiente: Habilidades sociales  

Definición conceptual: Según Cheung et al. (2017), las habilidades 

sociales engloban una serie de comportamientos que posibilitan al individuo 

interactuar y establecer relaciones de manera satisfactoria. Definición 

operacional: Se toman en cuenta las siguientes dimensiones: Empatía: Según 

Rivero (2019), implica compartir las emociones que experimenta otra persona; es 

decir, sentir lo que el otro siente. Esto facilita que las personas se brinden apoyo 

mutuo y establezcan relaciones basadas en el altruismo, el amor y la preocupación 

por los demás. Lo cual permite que se establezcan relaciones sanas, lo cual va a 

generar una convivencia saludable. Asimismo, la asertividad: Para Castanyer 

(2019), viene a ser la capacidad de emitir un juicio prescindiendo de la agresividad, 

además de no sentir culpa si se tiene conciencia de estar en lo correcto. 

En este sentido, esto lo desarrolla la persona a través de día a día, mediante 

la exposición constructiva a situaciones reales. Además, permite que las personas 

afirmen sus derechos sin ser influenciadas ni manipuladas. Está relacionado con 

conceptos como respeto, derechos, comunicación, honestidad e igualdad. La 

escucha activa, para Hernández y Lesmes (2018), viene a ser una forma de 

comunicación, cuyo objetivo es comprender las ideas de los otros, sin interrumpir 
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la conversación. Los que la practican deben escuchar con atención, analizar y 

comprender lo que dicen los demás. 

 

3.3 .  Población, muestra, muestreo 

3.3.1 Población 

Gómez-Núñez et al. (2021) señalan que la población viene a ser el conjunto 

de personas quienes van a participar en un estudio. Para este caso, la población 

se conformó por 90 estudiantes de primaria de una escuela pública.  

 

3.3.2 Muestra 

En el caso de la muestra, se refiere a una fracción de la población, con la 

condición de que esta tiene que representar a toda la población (Gómez-Núñez et 

al., 2021). En el caso de la muestra se seleccionaron a 80 estudiantes. Criterio de 

inclusión: Estudiantes con matrícula regular, que desean participar y que asistan en 

un 90%. Criterio de exclusión: Estudiantes con matrícula extemporánea, renuentes 

a participar, con más del 30% de faltas. 

 

3.3.3 Muestreo 

La muestra fue determinada, partiendo de la premisa del muestreo no 

probabilístico, en la cual no se hace uso de fórmulas estadísticas para determinar 

la muestra (Carrasco, 2019). 

 

3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: Las técnicas son procedimiento puestos en práctica para la 

recolección de datos e informaciones para llegar a un mejor conocimiento de la 

realidad en un estudio Carrasco (2019). La encuesta es la técnica que se utilizará, 

el cual es un método de investigación usado para recoger datos, información y 

percepciones de un grupo encuestado determinado sobre varios temas de interés 

(Monroy y Sánchez, 2018). 

Instrumento: El instrumento es una herramienta para compilar datos sobre 

variables de estudio (Noreña, 2020). Para efectos del presente, el cuestionario tiene 

como característica principal el uso de la escala de Likert. 
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Validez: La validez del instrumento será sometida mediante el juicio de 

expertos, es decir, el instrumento es construido por el investigador, pero es validado 

por un especialista en la materia.  

 

Tabla 1 

Validez de los instrumentos 

Experto Opinión de la aplicabilidad 

Juan Edgar Ñahui Sedano                 Doctor Aplicable 

Hugo Ferro Cuellar                             Doctor Aplicable 

Natali Collantes Falvy                          Magister Aplicable 

 

Los resultados presentados evidencian la apreciación de los jueces 

evaluadores, los cuales dan su veredicto, permitiendo poder aplicar los 

instrumentos a los estudiantes de primaria de una escuela pública, Huaycán – 2023 

 

Confiabilidad: Para desarrollar el proceso de confiabilidad, se utilizó el Alfa 

de Cronbach, para lo cual se parte de una prueba piloto, para la cual se cuenta con 

10 estudiantes para poder aplicar los instrumentos, con los cuales se podrá 

determinar la confiabilidad.  

 

Tabla 2 

Nivel de confiabilidad  

Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 

Juegos cooperativos 26 10 0,963 

Habilidades sociales 27 10 0,838 

 

Los resultados evidencian que los instrumentos alcanzan una excelente 

confiabilidad, en el caso de los juegos cooperativos, estos alcanzan la cifra de 0,949 

y el de las habilidades sociales alcanzan la cifra de 0,822, con lo cual se puede 

proceder a la aplicación de ambos instrumentos.  

 

3.5. Procedimientos 

Recopilación. – Es el proceso que permite la búsqueda y recojo de información; 

para tal fin se utiliza diferentes instrumentos planificados con antelación.  
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Organización. – Viene a ser la fase en donde se ordena lo anteriormente 

recopilado, y se le deriva de acuerdo a los fines necesarios. 

Presentación. – En esta fase se expone de manera didáctica la información, 

caracterizando cada dato de acuerdo a su importancia. 

Análisis. – En este caso se procede a estudiar de forma detallada las variables de 

estudio, para este fin se utilizan fórmulas matemáticas. 

Interpretación. – Finalmente, en esta fase al resultado se le da un significado 

formal para poder comprender lo que se ha obtenido.   

 

3.6. Método de análisis de datos 

Para el presente trabajo de investigación, el método para analizar los datos, 

se da en dos aspectos: estadística descriptiva, en donde se analizan los resultados, 

tomando en cuenta tablas de frecuencia, figuras y tablas de contingencia. Seguido 

de la estadística inferencial, en donde se procede a la contrastación de la hipótesis, 

sin dejar de lado la prueba de normalidad. 

 

3.7. Aspectos éticos 

Al realizar el trabajo investigativo, durante todo momento se respetaron las 

propuestas de los referentes bibliográficos. De igual manera, para procesar los 

resultados, primeramente, se buscó un instrumento, el cual fue validado por 

expertos, a quienes se envió de manera virtual, para la firma correspondiente. 

También, para procesar la información se hace uso de programas estadísticos. 

Además, se hizo uso del código de ética y conducta profesional de la Asociación of 

Computing Machinery (ACM), propugna la contribución al bienestar humano y a un 

entorno seguro, evitando el perjuicio, con honestidad, justicia, respetando los 

derechos de propiedad intelectual, la privacidad y confidencialidad, demostrando 

un alto grado de profesionalismo y bajo la normatividad legal vigente en el código 

de ética en investigación (UCV, 2020). Después, se redactó, se hizo la metodología 

y la operacionalización según la guía de investigación (UCV, 2020).  
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IV. RESULTADOS 

Tabla 3 

Nivel de juegos cooperativos  

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Bueno 79 – 104 49 61,3 % 

Regular 53 – 78 29 36,3 % 

Malo 26 – 52 2 2,5 % 

Total  80 100,0 % 

 

Figura 1 

Nivel de juegos cooperativos  

 
 

Nota: De los 80 encuestados, la tabla 5 y la figura 1 muestran que el 61,3 % (49) 

cree que el desarrollo del juego cooperativo ha sido bueno, seguido por un 36,3 % 

(29) quienes consideran que ha sido regular, y el 2,5 % (2) consideran que ha sido 

malo. 

 

Tabla 4 

Nivel de juego de confianza  

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Bueno 31 – 40 41 51,2 % 

Regular 21 – 30 38 47,5 % 

Malo 10 – 20 1 1,3 % 

Total  80 100,0 % 
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Figura 2 

Nivel de juego de confianza  

 
 

Nota: De los 80 encuestados, la tabla 6 y la figura 2 muestran que el 51,2 % (41) 

ha considerado el desarrollo del juego de confianza como bueno, el 47,5 % (38) lo 

ha considerado regular y el 1,3 % (1) lo ha considerado malo. 

 

Tabla 5 

Nivel de juego de comunicación  

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Bueno 28 – 36 50 62,5 % 

Regular 19 – 27 25 31,3 % 

Malo 9 – 18 5 6,3 % 

Total  80 100,0 % 

 

Figura 3 

Nivel de juego de comunicación  
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Nota: De los 80 encuestados, la tabla 7 y la figura 3 muestran que el 62,5 % (50) 

cree que el desarrollo del juego de comunicación ha sido bueno, seguido por un 

31,3 % (25) quienes consideran que ha sido regular, y el 6,3 % (5) consideran que 

ha sido malo. 

 

Tabla 6 

Nivel de juego de resolución de conflictos  

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Bueno 22 – 28 41 51,2 % 

Regular 15 – 21 37 46,3 % 

Malo 7 – 14 2 2,5 % 

Total  80 100,0 % 

 

Figura 4 

Nivel de juego de resolución de conflictos  

 
 

Nota: De los 80 encuestados, la Tabla 8 y la Figura 4 muestran que el 51,2 % (41) 

ha considerado el desarrollo del juego de resolución de conflictos como bueno, 

seguido por el 46,3 % (37) como regular y el 2,5 % (2) como malo. 

 

Tabla 7 

Nivel de las habilidades sociales  

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Alto 82 – 108 40 50,0 % 

Medio 55 – 81 24 30,0 % 

Bajo 27 – 54 16 20,0 % 

Total  80 100,0 % 
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Figura 5 

Nivel de habilidades sociales  

 
 

Nota: De los 80 encuestados, la tabla 9 y la figura 5 muestran que el 50,0 % (40) 

tenía habilidades sociales de alto nivel, el 30,0 % (24) tenían habilidades sociales 

de medio nivel y el 20,0 % (16) tenían habilidades sociales de bajo nivel. 

 

Tabla 8 

Nivel de empatía 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Alto 28 – 36 48 60,0 % 

Medio 19 – 27 14 17,5 % 

Bajo 9 – 18 18 22,5 % 

Total  80 100,0 % 

 

Figura 6 

Nivel de empatía  
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Nota: De los 80 encuestados, se puede ver en la tabla 10 y la figura 6 que el 60 % 

(48) tuvo un alto nivel de empatía, el 22,5 % (14) tuvo un bajo nivel y el 17,5 % (14) 

tuvo un nivel medio.   

 

Tabla 9 

Nivel de asertividad  

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Alto 28 – 36 28 35,0 % 

Medio 19 – 27 38 47,5 % 

Bajo 9 – 18 14 17,5 % 

Total  80 100,0 % 

 

Figura 7 

Nivel de asertividad  

 
 

Nota: La tabla 11 y la figura 7 muestran que de los 80 encuestados, el 47,5 % (38) 

tenía un nivel medio de asertividad, el 35,0 % (28) tenía un nivel alto y el 17,5 % 

(14) tenía un nivel bajo. 

 

Tabla 10 

Nivel de escucha activa  

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Alto 28 – 36 24 30,0 % 

Medio 19 – 27 40 50,0 % 

Bajo 9 – 18 16 20,0 % 

Total  80 100,0 % 
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Figura 8 

Nivel de escucha activa  

 
 

Nota: En la Tabla 12 y la Figura 8, se identifica que el 50 % (40) de los 80 

encuestados tenía un nivel medio de escucha activa, seguido por el 30,0 % (24) 

que poseen un nivel alto, y el 20,0 % (16), un nivel bajo.  

 

Resultado del objetivo general 

Tabla 11 

Comparación entre juegos cooperativos y habilidades sociales  

 
Habilidades sociales 

Total Bajo Medio Alto 

Juegos cooperativos Bueno Recuento 0 11 38 49 
 % del total 0,0 % 13,8 % 47,5 % 61,3 % 

Regular Recuento 14 13 2 29 
 % del total 17,5 % 16,3 % 2,5 % 36,3 % 

Malo Recuento 2 0 0 2 
 % del total 2,5 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 

Total Recuento 16 24 40 80 
 % del total 20,0 % 30,0 % 50,0 % 100,0 % 

 

Figura 9 

Comparación entre juegos cooperativos y habilidades sociales 
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Nota: De los encuestados que consideran que el desarrollo del juego cooperativo 

ha sido bueno, el 47,5 % ha tenido un nivel alto de habilidades sociales, y el 13,8 

% medio, así mismo cuando consideran que el desarrollo del juego cooperativo ha 

sido regular, el 2,5 % ha tenido un nivel alto de habilidades sociales, el 16,3 % 

medio, y el 17,5 % bajo; y por último cuando consideran que el desarrollo del juego 

cooperativo ha sido malo, el 2,5 % ha tenido un nivel bajo de habilidades sociales. 

 

Resultado del objetivo específico 1 

 

Tabla 12 

Comparación entre juegos cooperativos y empatía. 

 
Empatía 

Total Bajo Medio Alto 

Juegos cooperativos Bueno Recuento 0 3 46 49 
 % del total 0,0 % 3,8 % 57,5 % 61,3 % 

Regular Recuento 16 11 2 29 
 % del total 20,0 % 13,8 % 2,5 % 36,3 % 

Malo Recuento 2 0 0 2 
 % del total 2,5 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 

Total Recuento 18 14 48 80 
 % del total 22,5 % 17,5 % 60,0 % 100,0 % 

 

Figura 10 

Comparación entre juegos cooperativos y empatía 

 
 

Nota: De los encuestados que consideran que el desarrollo del juego cooperativo 

ha sido bueno, el 57,5 % ha tenido un nivel alto de empatía, y el 3,8 % medio, así 

mismo cuando consideran que el desarrollo del juego cooperativo ha sido regular, 

el 2,5 % ha tenido un nivel alto de empatía, el 13,8 % medio, y el 20,0 % bajo; y por 

último cuando consideran que el desarrollo del juego cooperativo ha sido malo, el 

2,5 % ha tenido un nivel bajo de empatía. 
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Resultado del objetivo específico 2 

 

Tabla 13 

Comparación entre juegos cooperativos y asertividad. 

 
Asertividad 

Total Bajo Medio Alto 

Juegos cooperativos Bueno Recuento 0 23 26 49 
 % del total 0,0 % 28,7 % 32,5 % 61,3 % 

Regular Recuento 12 15 2 29 
 % del total 15,0 % 18,8 % 2,5 % 36,3 % 

Malo Recuento 2 0 0 2 
 % del total 2,5 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 

Total Recuento 14 38 28 80 
 % del total 17,5 % 47,5 % 35,0 % 100,0 % 

 

Figura 11 

Comparación entre juegos cooperativos y asertividad 

 
 

Nota: De los encuestados que consideran que es eficiente los juegos cooperativos, 

el De los encuestados que consideran que el desarrollo del juego cooperativo ha 

sido bueno, el 32,5 % ha tenido un nivel alto de asertividad, y el 28,7 % medio, así 

mismo cuando consideran que el desarrollo del juego cooperativo ha sido regular, 

el 2,5 % ha tenido un nivel alto de asertividad, el 18,8 % medio, y el 15,0 % bajo; y 

por ultimo cuando consideran que el desarrollo del juego cooperativo ha sido malo, 

el 2,5 % ha tenido un nivel bajo de asertividad. 
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Resultado del objetivo específico 3 

Tabla 14 

Comparación entre juegos cooperativos y escucha activa. 

 
Escucha activa 

Total Bajo Medio Alto 

Juegos cooperativos Bueno Recuento 0 27 22 49 
 % del total 0,0 % 33,8 % 27,5 % 61,3 % 

Regular Recuento 14 13 2 29 
 % del total 17,5 % 16,3 % 2,5 % 36,3 % 

Malo Recuento 2 0 0 2 
 % del total 2,5 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 

Total Recuento 16 40 24 80 
 % del total 20,0 % 50,0 % 30,0 % 100,0 % 

 

Figura 12 

Comparación entre juegos cooperativos y escucha activa 

 
 

Nota: De los encuestados que consideran que el desarrollo del juego cooperativo 

ha sido bueno, el 27,5 % ha tenido un nivel alto de escucha activa, y el 33,8 % 

medio, así mismo cuando consideran que el desarrollo del juego cooperativo ha 

sido regular, el 2,5 % ha tenido un nivel alto de escucha activa, el 16,3 % medio, y 

el 17,5 % bajo; y por último cuando consideran que el desarrollo del juego 

cooperativo ha sido malo, el 2,5 % ha tenido un nivel bajo de escucha activa. 

 

Prueba de normalidad 

Tabla 15 

Prueba de normalidad  

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova  

Estadístico gl Sig. 

 
Juegos cooperativos ,179 80 ,000 
Habilidades sociales ,207 80 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Nota: La tabla anterior, señala que los datos prescinden de la distribución normal, 

esto en referencia a la significancia en ambos casos (0,000), siendo así el 

requerimiento de utilizar el Rho de Spearman. 

 

Contrastación de hipótesis 

Prueba de hipótesis general 

Formulación de hipótesis   

Ho:  No existe relación entre los juegos cooperativos y las habilidades sociales 

en los estudiantes de primaria de una escuela pública, Huaycán – 2023. 

Ha:  Existe relación entre los juegos cooperativos y las habilidades sociales en 

los estudiantes de primaria de una escuela pública, Huaycán – 2023. 

 

Tabla 16 

Correlación y significación entre juegos cooperativos y habilidades sociales 

 
Juegos 

cooperativos 
Habilidades 

sociales 

Rho de 
Spearman 

Juegos 
cooperativos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,677 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 

Habilidades 
sociales 

Coeficiente de correlación ,677 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 

 

Nota: En la tabla anterior, se identifica la contrastación de la hipótesis general, en 

donde se puede notar que la cifra que alcanza la correlación fue de 0,677 (Rho de 

Spearman), siendo esta una interpretación al 95 % de confianza, y en el caso de la 

significancia, esta alcanza un 0,00, lo que quiere decir que la hipótesis nula es 

rechazada y la alterna procede a ser aceptada.  

 

Hipótesis específica 1 

Ho:  No existe relación entre los juegos cooperativos y las habilidades sociales 

en empatía en los estudiantes de primaria de una escuela pública. 

Ha:  Existe relación entre los juegos cooperativos y las habilidades sociales en 

empatía en los estudiantes de primaria de una escuela pública. 
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Tabla 17 

Correlación y significación entre juegos cooperativos y empatía 

 
Juegos 

cooperativos Empatía 

Rho de 
Spearman 

Juegos 
cooperativos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,694 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 

Empatía Coeficiente de correlación ,694 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 

 

Nota: En la tabla anterior, se identifica la contrastación de la hipótesis específica 1, 

en donde se puede notar que la cifra que alcanza la correlación fue de 0,694 (Rho 

de Spearman), siendo esta una interpretación al 95 % de confianza, y en el caso 

de la significancia, esta alcanza un 0,00, lo que quiere decir que la hipótesis nula 

es rechazada y la alterna procede a ser aceptada. 

 

Hipótesis específica 2 

Ho:  No existe relación de los juegos cooperativos y las habilidades sociales en 

asertividad en los estudiantes de primaria de una escuela pública. 

Ha:  Existe relación de los juegos cooperativos y las habilidades sociales en 

asertividad en los estudiantes de primaria de una escuela pública. 

 

Tabla 18 

Correlación y significación entre juegos cooperativos y asertividad 

 
Juegos 

cooperativos Asertividad 

Rho de 
Spearman 

Juegos 
cooperativos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,639 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 

Asertividad Coeficiente de correlación ,639 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 

 

 

Nota: En la tabla anterior, se identifica la contrastación de la hipótesis específica 2, 

en donde se puede notar que la cifra que alcanza la correlación fue de 0,639 (Rho 

de Spearman), siendo esta una interpretación al 95 % de confianza, y en el caso 

de la significancia, esta alcanza un 0,00, lo que quiere decir que la hipótesis nula 

es rechazada y la alterna procede a ser aceptada. 
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Hipótesis específica 3 

Ho:  No existe relación de los juegos cooperativos y las habilidades sociales en 

escucha activa en los estudiantes de primaria de una escuela pública. 

Ha:  Existe relación de los juegos cooperativos y las habilidades sociales de 

escucha activa en los estudiantes de primaria de una escuela pública. 

 

Tabla 19 

Correlación y significación entre juegos cooperativos y escucha activa 

 
Juegos 

cooperativos 
Escucha 

activa 

Rho de 
Spearman 

Juegos 
cooperativos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,620** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 

Escucha activa Coeficiente de correlación ,620** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 

 

Nota: En la tabla anterior, se identifica la contrastación de la hipótesis específica 3, 

en donde se puede notar que la cifra que alcanza la correlación fue de 0,620 (Rho 

de Spearman), siendo esta una interpretación al 95 % de confianza, y en el caso 

de la significancia, esta alcanza un 0,00, lo que quiere decir que la hipótesis nula 

es rechazada y la alterna procede a ser aceptada. 
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V. DISCUSIÓN 

La estadística descriptiva demostró que, después de la aplicación de los 

instrumentos, en cuanto al nivel en la variable 1: juegos cooperativos, de los 80 

encuestados, el 61,3 % cree que el desarrollo del juego cooperativo ha sido bueno, 

seguido por un 36,3 % quienes consideran que ha sido regular, y el 2,5 % 

consideran que ha sido malo. Entonces, la mayoría de estudiantes considera 

adecuada y se suma a la práctica del juego cooperativo, eso se puede explicar 

debido a que el juego cooperativo provoca interacciones sociales que amplían el 

alcance de la convivencia humana (Ferreiro y Calderón, 2006), lo que permite que 

puedan establecer mejores vínculos con sus pares en el aula y fuera de ella. 

Además, Giraldo (2005) señala que los juegos cooperativos son muy útiles para 

resolver los conflictos entre los estudiantes porque fomentan mejores relaciones 

sociales y fomentan el trabajo en equipo y la ayuda mutua para evitar futuros 

conflictos. Por ello, es que, en un mundo globalizado y más competitivo en el 

tiempo, caracterizado por conflictos, trabajar juntos no solo es una estrategia 

práctica, sino también un desafío constante para prevenir los conflictos, y esto han 

entendido la mayoría de estudiantes. 

En el caso de las dimensiones, la primera: juego de confianza, de los 80 

encuestados, el 51,2 % ha considerado el desarrollo del juego de confianza como 

bueno, el 47,5 % lo ha considerado regular y el 1,3 % lo ha considerado malo. Se 

puede concluir que los estudiantes tienen preferencia por los juegos de confianza, 

lo cual mejora las relaciones interpersonales, ya que las características de los 

juegos cooperativos poseen un rol relevante en el fomento de una mejor 

convivencia (Granja et al., 2018). Estas características incluyen brindar 

entretenimiento y recreación, garantizar que todos los participantes experimenten 

la sensación de victoria, fomentar la aceptación mutua entre los miembros del 

juego, fomentar la confianza mutua para el desarrollo del juego y promover un 

sentido de unidad en el juego. Estas características ayudan a que todos los 

jugadores disfruten del juego.  

En la segunda dimensión: juego de comunicación, de los 80 encuestados, el 

62,5 % cree que el desarrollo del juego de comunicación ha sido bueno, seguido 

por un 31,3 % quienes consideran que ha sido regular, y el 6,3 % consideran que 

ha sido malo. Siendo así, que la gran mayoría tiene predominancia por este tipo de 
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juego, siendo atractivo para ellos, debido a que el juego de comunicación, está 

vinculado con el contexto sociocultural, durante el juego el niño intenta establecer 

relaciones con sus pares, compartiendo emociones y pensamientos. Además, 

también a través del juego, el infante práctica comportamientos de adultos, sus 

formas de comunicación valores, reproduciendo los roles, relaciones y conductas 

propios de su entorno vivencial (Linaza, 2013). Sin dejar de lado también, que los 

juegos de comunicación utilizan métodos que mejoran la calidad del proceso de 

comunicación, lo que mejora la actitud de los estudiantes y fomenta su motivación 

personal. Estos juegos les ayudan a aprender y les hacen pasar un buen rato 

(Melgarejo, 2021).  

En la tercera dimensión: juego de resolución de conflictos, de los 80 

encuestados, el 51,2 % ha considerado el desarrollo del juego de resolución de 

conflictos como bueno, seguido por el 46,3 % como regular y el 2,5 % como malo. 

En este caso, un poco más de la mitad, tiene preferencia por este tipo de juego, es 

que se entiende que es común que surjan varias situaciones conflictivas en los 

espacios donde los estudiantes interactúan, debido a que cada niño tiene una 

personalidad diferente y su relación familiar influye en cómo se comunica con sus 

compañeros, lo que explica la diversidad presente en el grupo estudiantil (Hamodi 

y Jiménez, 2018). 

En la estadística descriptiva, en cuanto al nivel la variable 2: habilidades 

sociales, de los 80 encuestados, el 50,0 % tenía habilidades sociales de alto nivel, 

el 30,0 % tenían habilidades sociales de nivel medio y el 20,0 % tenían habilidades 

sociales de bajo nivel. Por lo que se puede notar es que la mitad de los estudiantes 

han desarrollado sus habilidades sociales de manera sobresaliente, lo cual es va a 

permitir tener una socialización adecuada en el aula de clase, tanto con 

compañeros y con sus docentes, y debido a que somos seres sociales por 

naturaleza, el desarrollo de las habilidades sociales es esencial para los humanos. 

Necesitamos de otros desde el nacimiento para sobrevivir y satisfacer nuestras 

necesidades básicas, como la estabilidad emocional y seguridad. Establecemos 

relaciones de apego, amistad y amor con otras personas a lo largo de nuestra vida. 

Nuestras habilidades sociales se desarrollan y fortalecen a través de la interacción 

con nuestros pares durante la infancia y durante de la vida (Huber et al., 2019). 
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En el caso de las dimensiones, la primera: empatía, de los 80 encuestados, 

el 60 % tuvo un alto nivel de empatía, el 22,5 % tuvo un bajo nivel y el 17,5 % tuvo 

un nivel medio. Siendo así la mayoría de estudiantes son capaces de comprender 

lo que sienten sus compañeros, mejorando así los vínculos en el aula, esto es 

relevante ya que el desarrollo de estas habilidades sociales es crucial porque el 

niño experimenta y procesa una variedad de situaciones que le permiten 

comprender las normas y restricciones y expresar sus propios derechos en su 

entorno social. Esto ayuda al niño a desarrollar una competencia social al 

comprenderse mejor a sí mismo y a los demás (Betancourt et al., 2020). 

En la segunda dimensión: asertividad, de los 80 encuestados, el 47,5 % tenía 

un nivel medio de asertividad, el 35,0 % tenía un nivel alto y el 17,5 % tenía un nivel 

bajo. En este caso, menos de la mitad ha desarrollado la asertividad de forma 

adecuada, sin embargo, hay que entender que esta habilidad se desarrolla a lo 

largo de la vida de una persona a través de la práctica de enfrentar situaciones 

reales de manera constructiva. Castanyer (2019), por lo que el paso de los años y 

las experiencias futuras harán que esta se pueda desarrollar de manera adecuada. 

Por otro lado, la utilidad que podría tener la asertividad en los estudiantes, es que 

esta capacidad también implica defender sus derechos sin permitir que otros los 

violen y evitando manipular a los demás. En términos más amplios, la asertividad 

se refiere a términos como igualdad, honestidad, comunicación, derechos y 

respeto. 

En la tercera dimensión: escucha activa, el 50 % de los 80 encuestados 

alcanza un nivel medio de escucha activa, seguido por el 30,0 % que poseen un 

nivel alto, y el 20,0 %, un nivel bajo. Lo que quiere decir que la mitad de los 

estudiantes tiene un desarrollo de la escucha activa no muy desarrollada, sin 

embargo, para los fines que ellos requieres es adecuado, además que podrían 

mejorar con la edad, por ello es que se tiene tener las herramientas para poder 

desarrollar esta capacidad, ya que ser buenos oyentes implica no concentrarse solo 

en hablar; de lo contrario, es imposible escuchar adecuadamente mientras 

hablamos. Es crucial que nos sintamos libres y cómodos al entablar conversaciones 

con los demás, ya que esto nos permitirá mostrar interés y atención genuina al 

escuchar. También es importante evitar distracciones y hacer sentir agradable a los 

demás. Asimismo, tratar de comprender la perspectiva del otro, ser pacientes y 
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dedicar el tiempo necesario sin interrupciones es beneficioso (Cárdenas et al., 

2020). 

La presente investigación, planteó como objetivo general, la determinación 

de la existencia de una relación entre las variables: juegos cooperativos y 

habilidades sociales, sobre una muestra de estudiantes de primaria. Los resultados 

revelaron que los niveles que alcanzaron las variables fueron las siguientes: en los 

juegos cooperativos (61,3 % de nivel bueno), y en el caso de las habilidades 

sociales (50,0 % de nivel alto), y en el caso de la correlación, esta alcanza la cifra 

de 0,677, siendo esta una correlación directa, lo que quiere decir es que cuando los 

niños practican de una buena manera y continuada los juegos cooperativos, estos 

desarrollan de una manera adecuada sus habilidades sociales. Dichas 

conclusiones, hallan similitudes con Del Río (2022), quien en su estudio encontró 

una correlación estadísticamente significativa entre los juegos cooperativos y las 

habilidades sociales, por lo que pudo deducir que todas las características de este 

tipo de juego están relacionadas con las habilidades sociales después de analizar 

y comparar las habilidades sociales con los elementos del juego cooperativo. En 

este caso, los resultados fueron similares, ya que se trata de las mismas variables, 

sin embargo, algo que no comparten las poblaciones es el nivel educativo, en el 

caso del Del Río es una población de educación inicial, en el cual los niños recién 

están en pleno desarrollo de sus capacidades, en nuestro caso fue una población 

de primaria, sin embargo, podría darse el caso que los docentes pongan en 

prácticas las mismas herramientas para la formación de sus estudiantes. Por otro 

lado, el estudio de Suarez y Castro (2022) quienes realizaron un estudio que 

investigó la relación entre las competencias socioemocionales y el rendimiento 

académico, señalan que los estudiantes se relacionan bien con otros (habilidad 

social), y (autoeficacia) en el desarrollo de sus tareas, conocen sus sentimientos 

(habilidad emocional) existiendo una correlación significativa entre las variables, en 

ese caso que se muestra una adaptación emocional potencial en relación al 

rendimiento en la escuela. Lo que quiere decir que no solo las habilidades sociales 

funcionan en las relaciones interpersonales, sino que coadyuvan al rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Asimismo, se planteó como primer objetivo específico, la determinación de 

la existencia de una relación entre las variables: juegos cooperativos y habilidades 
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sociales en empatía, sobre una muestra de estudiantes de primaria. Los resultados 

revelaron que los niveles que alcanzaron las variables fueron las siguientes: en los 

juegos cooperativos (61,3 % de nivel bueno), y en el caso de las habilidades 

sociales en el caso de empatía (60,0 % de nivel alto), y en el caso de la correlación, 

esta alcanza la cifra de 0,694, siendo esta una correlación directa, lo que quiere 

decir es que cuando los niños practican de una buena manera y continuada los 

juegos cooperativos, estos desarrollan de una manera adecuada sus habilidades 

sociales en el caso de empatía. Dichas conclusiones, hallan similitudes con Jaimes 

(2022), quien en su estudio encontró una correlación, (0,973=, y en el caso de la 

significancia esta fue 0,00, lo que sirvió para poder aceptar la hipótesis planteada, 

es decir que cuando los niños tienen una buena práctica en el aula de los juegos 

cooperativos, es predecible saber que pueden desarrollar buenas habilidades 

sociales. En este caso también, se hayan similitudes, a pesar de que el grado en 

ambos es diferentes, pero las similitudes se presentan en el uso de los 

instrumentos, en ambos casos de utilizan cuestionarios, los cuales permiten 

evidenciar las respuestas a manera de percepción que brindan los estudiantes. Sin 

embargo, otros estudios como el de Horna et al. (2020), advierten que aquellos 

niños de preescolar, quienes provienen de hogares disfuncionales pueden 

reaccionar agresivamente en ciertos eventos de su cotidianeidad. Las habilidades 

sociales de los hijos pueden verse afectadas por estas conductas agresivas que se 

ven en su entorno familiar durante sus primeros años. Como resultado, estos niños 

suelen responder de manera agresiva cuando interactúan con otras personas en el 

futuro porque han aprendido que los conflictos deben de resolverse de esa única 

manera.  

Asimismo, se planteó como segundo objetivo específico, la determinación 

de la existencia de una relación entre las variables: juegos cooperativos y 

habilidades sociales en asertividad, sobre una muestra de estudiantes de primaria. 

Los resultados revelaron que los niveles que alcanzaron las variables fueron las 

siguientes: en los juegos cooperativos (61,3 % de nivel bueno), y en el caso de las 

habilidades sociales en el caso de asertividad (47,5 % de nivel medio), y en el caso 

de la correlación, esta alcanza la cifra de 0,639, siendo esta una correlación directa, 

lo que quiere decir es que cuando los niños practican de una buena manera y 

continuada los juegos cooperativos, estos desarrollan de una manera adecuada 
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sus habilidades sociales en el caso de la asertividad. Dichas conclusiones, hallan 

similitudes con Cruz y Leyva (2020), quien en su estudio hallaron que las 

actividades recreativas que fomentan la cooperación entre compañeros mejoran las 

habilidades sociales. En otras palabras, se ha demostrado que las actividades 

lúdicas que fomentan la cooperación entre compañeros mejoran y benefician las 

habilidades sociales. En este caso las similitudes no son tan exactas, porque Cruz 

y Leyva (2020) obtienen una correlación muy alta, y en nuestro caso no es así, esto 

se debería a que la exactitud con la que han medido es la adecuada, ya que, para 

este estudio, utilizaron una guía de observación para ambas variables, eso permite 

evidenciar el fenómeno a través de la observación, siendo el resultado con más 

exactitud. Esto también se refuerza con el estudio de Navarro et al. (2019) quienes 

señalan que las clases de educación física basadas en juegos cooperativos, que 

fomentan la responsabilidad de los estudiantes en el proceso de aprendizaje-

enseñanza, mejoraron significativamente las conductas prosociales de los 

estudiantes, es decir no solo desarrollar habilidades, sino que van modificando las 

conductas a tal punto que los estudiantes logran incorporan a su comportamiento 

habitual. 

Asimismo, se planteó como tercer objetivo específico, la determinación de la 

existencia de una relación entre las variables: juegos cooperativos y habilidades 

sociales en escucha activa, sobre una muestra de estudiantes de primaria. Los 

resultados revelaron que los niveles que alcanzaron las variables fueron las 

siguientes: en los juegos cooperativos (61,3 % de nivel bueno), y en el caso de las 

habilidades sociales en el caso de escucha activa (50,0 % de nivel medio), y en el 

caso de la correlación, esta alcanza la cifra de 0,620, siendo esta una correlación 

directa, lo que quiere decir es que cuando los niños practican de una buena manera 

y continuada los juegos cooperativos, estos desarrollan de una manera adecuada 

sus habilidades sociales en el caso de la escucha activa. Dichas conclusiones, 

hallan similitudes con los estudios de Baquero-Trujillo y Castro-Williams (2022), en 

donde se encontró que, en el contexto de las clases de educación física, se 

encontró que estos juegos fomentan la integración y aceptación, fomentan la 

creación de ideas nuevas y fomentan la responsabilidad, es decir los juegos 

cooperativos pueden fomentar diversas capacidades interpersonales. En este caso 

el nivel educativo fue el mismo, es por ello que la similitud es casi exacta.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primera: Según refiere el objetivo general, determinar la relación que existe 

entre las variables: juegos cooperativos y habilidades sociales, se 

puede concluir que, si existe relación entre las dos variables, siendo 

el principal factor la significancia (0,000) y en segundo lugar la cifra 

alcanzada por la correlación (0,677). 

Segunda: Según refiere el primer objetivo específico, determinar la relación que 

existe entre las variables: juegos cooperativos y habilidades sociales 

en cuanto a empatía, se puede concluir que, si existe relación entre 

las dos variables, siendo el principal factor la significancia (0,000) y 

en segundo lugar la cifra alcanzada por la correlación (0,694). 

Tercera: Según refiere el segundo objetivo específico, determinar la relación 

que existe entre las variables: juegos cooperativos y habilidades 

sociales en cuanto a asertividad, se puede concluir que, si existe 

relación entre las dos variables, siendo el principal factor la 

significancia (0,000) y en segundo lugar la cifra alcanzada por la 

correlación (0,639). 

Cuarta: Según refiere el tercer objetivo específico, determinar la relación que 

existe entre las variables: juegos cooperativos y habilidades sociales 

en cuanto a escucha activa, se puede concluir que, si existe relación 

entre las dos variables, siendo el principal factor la significancia 

(0,000) y en segundo lugar la cifra alcanzada por la correlación 

(0,620). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera: Reforzar las habilidades sociales en escucha activa, para lo cual se 

requiere que haya un ambiente saludable y seguro, lo que va a 

permitir que tanto docentes como estudiantes puedan desempeñar su 

rol, comunicándose de una buena manera, captando el mensaje que 

cada uno exprese, lo cual será beneficioso para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Segunda: Reforzar las habilidades sociales en empatía, es decir, ayudar a los 

estudiantes a practicar los juegos cooperativos comprendiendo que 

cada niño tiene necesidades particulares las cuales tienen que ser 

respetadas, por ello considerar en las diversas actividades cotidianas, 

preguntarle al niño con qué juegos se siente familiarizado. 

Tercera: Reforzar las habilidades sociales en asertividad, sobre todo a los 

docentes de Educación Física, que consideren de necesidad en su 

labor diaria pedagógica, desarrollar juegos cooperativos como 

herramienta pedagógica, para poder fomentar el buen trato entre sus 

estudiantes, que se puedan expresar de forma adecuada, respetando 

la opinión y las decisiones de los compañeros. 

Cuarta: Y a los futuros estudiantes de maestría, desarrollar estudios 

referentes a los juegos cooperativos y habilidades sociales, junto a 

otras variables, para poder ver la manera de innovar y ver cómo 

funcionan junto a otras variables y otros entornos. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Título: Juegos Cooperativos y las habilidades sociales en estudiantes de primaria en una escuela pública, Huaycán – 2023. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema General: 
¿Cuál es la relación entre los 
juegos cooperativos y las 
habilidades sociales en los 
estudiantes de primaria en 
una escuela pública, 
Huaycán - 2023? 

 
Problemas Específicos: 
¿Cuál es la relación entre los 
juegos cooperativos y las 
habilidades sociales en 
empatía en los estudiantes 
de primaria de una escuela 
pública?  
¿Cuál es la relación de los 
juegos cooperativos y las 
habilidades sociales en 
asertividad en los 
estudiantes de primaria de 
una escuela pública? 
¿Cuál es la relación de los 
juegos cooperativos y las 
habilidades sociales de 
escucha activa en los 
estudiantes de primaria de 
una escuela pública? 

Objetivo General: 
Determinar la relación entre 
los juegos cooperativos y las 
habilidades sociales en los 
estudiantes de primaria en una 
escuela pública, Huaycán - 
2023 

 
Objetivos Específicos: 
Determinar la relación entre 
los juegos cooperativos y las 
habilidades sociales en 
empatía en los estudiantes de 
primaria de una escuela 
pública.  
Determinar la relación de los 
juegos cooperativos y las 
habilidades sociales en 
asertividad en los estudiantes 
de primaria de una escuela 
pública.  
Determinar la relación de los 
juegos cooperativos y las 
habilidades sociales de 
escucha activa en los 
estudiantes de primaria de una 
escuela pública. 

Hipótesis General:  
Existe relación entre los 
juegos cooperativos y las 
habilidades sociales en los 
estudiantes de primaria de 
una escuela pública, 
Huaycán - 2023 

 
Hipótesis Específicas: 
Existe relación entre los 
juegos cooperativos y las 
habilidades sociales en 
empatía en los estudiantes 
de primaria de una escuela 
pública. 
Existe relación de los juegos 
cooperativos y las 
habilidades sociales en 
asertividad en los 
estudiantes de primaria de 
una escuela pública. 
Existe relación de los juegos 
cooperativos y las 
habilidades sociales de 
escucha activa en los 
estudiantes de primaria de 
una escuela pública. 

Variable 1:  Juegos Cooperativos 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

Niveles 
y 
rangos 

Juego de confianza 
-Aptitud. 
-Trabajo en equipo. 
-Responsabilidad. 

1 - 10 
Escala ordinal 

Nunca (1) 
A veces (2) 

Casi siempre (3) 
Siempre (4) 

Malo  
 

Regular 
 
Bueno 

 

Juego de 
comunicación 

-Participación. 
-Expresión corporal. 
-Comunicación asertiva. 

11 - 19 

Juego de resolución 
de conflictos 

-Toma de decisiones. 
-Creatividad. 

20 - 26 

Variable 2: Habilidades sociales  

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

Niveles 
y 

rangos 

Empatía 
-Sensibilidad 
-Ayuda 
-Actitud positiva 

1 - 9 
 

Escala ordinal 
Nunca (1) 

A veces (2) 
Casi siempre (3) 

Siempre (4) 

Bajo  
 

Medio 
 

Alto 
 

Asertividad 
-Respeto 
-Afecto 
-Honestidad 

10 - 18 

Escucha Activa 

-Expresa ideas clara 
-Atención al dialogo 
-Comprende la 
información 

19 - 27 

Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 

Paradigma: Positivista 
Enfoque:  Cuantitativo 
Tipo:   Básica 
Nivel/Alcance: Correlacional 
Método:  Hipotético – Deductivo 
Diseño:  No experimental - 
transversal 

Población: 90 estudiantes de primaria de una 
escuela pública, Huaycán, 2023 
Tipo: Censal 
Tamaño de muestra: 
Muestra probabilística conformada 80 estudiantes 
de primaria de una escuela pública, Huaycán, 2023 

Variable 1:  Juegos cooperativos. 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Adaptado de: Miguel Aquilino Díaz Barboza 
(2021) 
Variable 2: Habilidades sociales. 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario  
Adaptado de: Miguel Aquilino Díaz Barboza 
(2021) 

Descriptiva: 
Estadísticos descriptivos de la, media, 
mediana, etc., presentados en tabla de 
frecuencias y porcentajes de los resultados 
obtenidos de la base de datos aplicados en 
el programa Statical Package for the Social 
Sciences – SPSS-26. 
 
Inferencial: 
Estadísticos inferencia como la prueba de 
normalidad y posterior prueba paramétrica 
o no paramétrica que sirve para contraste 
de hipótesis. 
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MATRICES DE OPERACIONALIZACIÓN 
 
Variables e indicadores 

Variable 1:  Juegos Cooperativos 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 
Niveles y 
rangos 

Juego de confianza 
-Aptitud. 
-Trabajo en equipo. 
-Responsabilidad. 

1 - 10 
Escala ordinal 

Nunca (1) 
A veces (2) 

Casi siempre (3) 
Siempre (4) 

Malo  
 

Regular 
 

Bueno 
 

Juego de comunicación 
-Participación. 
-Expresión corporal. 
-Comunicación asertiva. 

11 - 19 

Juego de resolución de conflictos 
-Toma de decisiones. 
-Creatividad. 

20 - 26 

Variable 2: Habilidades sociales  

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 
Niveles y 
rangos 

Empatía 
-Sensibilidad 
-Ayuda 
-Actitud positiva 

1 - 9 

Escala ordinal 
Nunca (1) 

A veces (2) 
Casi siempre (3) 

Siempre (4) 

Bajo  
 

Medio 
 

Alto 
 

Asertividad 
-Respeto 
-Afecto 
-Honestidad 

10 - 18 

Escucha Activa 
-Expresa ideas clara 
-Atención al dialogo 
-Comprende la información 

19 - 27 
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INSTRUMENTOS 

 

CUESTIONARIO SOBRE JUEGO COOPERATIVO 

 

Cuestionario sobre juego cooperativo Estimado(a) estudiante, el presente cuestionario trata sobre juego 

cooperativo y tiene como finalidad recoger información para detectar las dificultades que se presentan y buscar 

mejoras en la institución. Es anónimo, en tal sentido te pedimos responder sincera y libremente para lo cual 

deberás marcar con una (x) la alternativa que creas correcta. 

 

Leyenda 

Siempre 4 

Casi siempre 3 

A veces 2 

Nunca 1 

 

VARIABLE: Juegos cooperativos 

Dimensiones Indicadores 1 2 3 4 

J

Juego de 

confianza 

1 
Demuestras apoyo a tus compañeros de aula cuando 

realizan los juegos. 

    

2 
Demuestras solidaridad con los compañeros con menos 

destrezas. 

    

3 
Te preocupas porque tus compañeros también alcancen 

sus metas 

    

4 
Motivas a tus compañeros para culminar el juego 

propuesto. 

    

5 Juegas con tus compañeros en un clima de confianza.     

6 Apoyas a tus compañeros en el momento que lo necesita.     

7 
Ayudas a tus compañeros del salón a explicar la descripción 

de los juegos. 

    

8 
Participas en los juegos colaborando con los objetivos 

del equipo. 

    

9 Realizas coordinaciones cuando organizas un juego.     

10 
Muestras responsabilidad para resolver situaciones 

complicadas dentro del juego. 

    

J

Juego de 

comunicación 

11 Integras a tus compañeros durante el juego.     

12 Trabajas en equipo de manera armoniosa.     

13 
Motivas a tus compañeros para culminar el desarrollo del 

juego. 

    

14 Empleas gestos cuando juegas con tus compañeros.     

15 
Realizas movimientos coordinados con tus 

compañeros durante el juego. 
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16 
Utilizas gestos para una mejor comunicación con tus 

compañeros 

    

17 
Pides opiniones a tus compañeros al modificar las reglas 

de juego. 

    

18 Describes el desarrollo del juego a tus compañeros.      

19 
Utilizas palabras adecuadas cuando juegas con tus 

compañeros. 

    

J

Juego de 

resolución de 

conflictos 

20 Respetas las reglas del juego.     

21 Resuelves conflictos que se presentan durante el juego.     

22 
Propones soluciones cuando se presentan problemas 

durante el desarrollo del juego. 

    

23 
Crees que eres creativo cuando juegas con tus 

compañeros. 

    

24 Consideras que te gusta crear juegos nuevos     

25 
Propones reglas nuevas en los juegos que realizas con 

frecuencia 

    

26 
Propones estrategias novedosas para participar en el 

juego 

    

 

Ficha técnica de la variable 1 

Nombre original: Cuestionario de percepción del desarrollo de juegos 

cooperativos  

Adaptado: Miguel Aquilino Díaz Barboza (2021) 

Objetivo:  Identificar las características de los juegos cooperativos  

Administración: Individual 

Duración: 40’ 

Estructura:  Constó de 26 ítems, la cual tuvo como característica principal, 

el uso de la escala de Likert, asimismo, se estructuró a través 

de 3 dimensiones, de las cuales se elaboraron premisas tanto 

positivas como negativas. 

 

Tabla 1 

Baremo para la evaluación grupal de las dimensiones de los juegos cooperativos 

V1 
Juegos 

cooperativos 
Juego de 
confianza 

Juego de 
comunicación 

Juego de 
resolución de 

conflictos 

Bueno 79 – 104 31 – 40 28 – 36 22 – 28 
Regular 53 – 78 21 – 30 19 – 27 15 – 21 
Malo 26 – 52 10 – 20 9 – 18 7 – 14 
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CUESTIONARIO SOBRE HABILIDADES SOCIALES 

 

Estimado(a) estudiante, el presente cuestionario trata sobre Habilidades Sociales y tiene como finalidad recoger 

información para detectar las dificultades que se presentan y buscar mejoras en la institución. Es anónimo, en 

tal sentido te pedimos responder sincera y libremente para lo cual deberás marcar con una (x) la alternativa 

que creas correcta. 

 

Leyenda 

Siempre 4 

Casi siempre 3 

A veces 2 

Nunca 1 

 

VARIABLE: Habilidades Sociales 

Dimensiones Indicadores 1 2 3 4 

Empatía 

1 Muestras empatía hacia los problemas de tus compañeros 

durante el juego. 

    

2 Felicitas a tus compañeros por el logro de los objetivos del 

juego. 

    

3 Aprecias las intervenciones de tus compañeros durante el 

juego. 

    

4 Compartes con tus compañeros formas para realizar el 

calentamiento antes del juego 

    

5 Ayudas a tus compañeros a realizar las actividades 

propias del juego 

    

6 Ayudas a tus compañeros a realizar las secuencias del 

juego. 

    

7 Muestras alegría al compartir juegos grupales.     

8  Participas con entusiasmo en los juegos cooperativos.     

9 Valoras la participación de tus compañeros en los juegos.     

Asertividad 

10 Cuando estás en desacuerdo con alguna idea, expresas 

tus motivos sin faltar el respeto. 

    

11 Expresas tus ideas intentando no ofender a sus 

compañeros de equipo. 

    

12 Invitas a tus compañeros a reflexionar sobre las causas de 

una derrota. 

    

13 Ayudas de forma amistosa a tus compañeros, aun cuando 

no los conoces. 

    

14 Valoras la actuación de tus compañeros cuando hacen 

méritos. 

    

15 Ayudas a tus compañeros a corregir sus fallas cuando 

cometen un error, pero sin violencia. 
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16 Reflexionas con tus compañeros de equipo sobre los 

resultados obtenidos en el juego 

    

17 Preguntas a tus compañeros si tienen dudas respecto a la 

comprensión del juego. 

    

18 Coordinas con tus compañeros para realizar un juego 

limpio. 

    

Escucha 

Activa 

19 Expresas tus opiniones con claridad para responder a 

preguntas de tus compañeros. 

    

20 Planteas el objetivo de los juegos de manera clara.     

21 Manifiestas tus propuestas a tus compañeros aun cuando 

el grupo tenga una idea diferente. 

    

22 Muestras interés al escuchar las ideas propuestas por tus 

compañeros. 

    

23 Escuchas las ideas de tus compañeros antes de corregir 

un error del juego. 

    

24 Complementas con tus ideas para modificar un juego     

25 Muestras responsabilidad al asumir retos dentro de los 

juegos. 

    

26 Comprendes la información que facilitan tus compañeros 

para tomar acuerdos. 

    

27 Escuchas las críticas de tus compañeros para mejorar su 

actuación en el juego. 

    

 

Ficha técnica de la variable 2 

Nombre original: Instrumento de medida sobre las habilidades sociales 

Adapto: Miguel Aquilino Díaz Barboza (2021) 

Objetivo:  Identificar las características de las habilidades sociales 

Administración: Individual 

Duración: 40’ 

Estructura:  Constó de 27 ítems, la cual tuvo como característica principal, 

el uso de la escala de Likert, asimismo, se estructuró a través 

de 3 dimensiones, de las cuales se elaboraron premisas tanto 

positivas como negativas. 

 

Tabla 2 

Baremo para la evaluación grupal de las dimensiones de las habilidades sociales 

V1 
Habilidades 

sociales 
Empatía Asertividad Escucha activa 

Alto 82 – 108 28 – 36 28 – 36 28 – 36 
Medio 55 – 81 19 – 27 19 – 27 19 – 27 
Bajo 27 – 54 9 – 18 9 – 18 9 – 18 
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VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
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CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 

 

Variable 1: Juegos cooperativos  

 
 

Variable 2: Habilidades sociales 
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PANTALLAZO DE BASE DE DATOS Y PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 
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