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RESUMEN 

 
 

El actual trabajo denominado “Juegos Tradicionales e Inteligencia Emocional en 

Estudiantes de Cuatro Años de una Institución Educativa Estatal de Chiclayo” 

presentó como fin, determinar la relación entre los juegos tradicionales y la 

inteligencia emocional en estudiantes de cuatro años de un centro educativo estatal 

situado en Chiclayo. Se realizó un estudio con metodología tipo básica, 

considerando el enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, descriptivo como 

correlacional, y de tipo transversal. Los hallazgos presentaron una correlación 

efectiva fuerte (rho=0.812) entre las variables estudiadas, indicando que a medida 

que los valores de la inteligencia emocional aumentan, también lo hacen los valores 

de los juegos tradicionales, y viceversa. Se concluyó la efectividad de una 

asociación considerable entre los juegos tradicionales con la inteligencia emocional 

en los educandos con edades de cuatro años de cierto centro educativo estatal de 

Chiclayo, afirmando que se aceptó la hipótesis de investigación formulada. Por tanto, 

se recomienda que los educadores y las instituciones educativas integren más 

juegos tradicionales en sus currículos y actividades diarias, ya que estos pueden ser 

una herramienta eficaz para mejorar la inteligencia de los educandos, 

primordialmente la inteligencia vinculada al reconocimiento y entendimiento de las 

distintas emociones individuales.  

 

 
Palabras clave: Juegos Tradicionales, Inteligencia Emocional, Educación 

Preescolar, Correlación, Desarrollo Infantil.  
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ABSTRACT 

 

The present work called "Traditional Games and Emotional Intelligence in Four- 

Year-Old Students of a State Educational Institution of Chiclayo" presented as an 

aim, to determine the relationship between traditional games and emotional 

intelligence in four-year-old students of a state educational center located in 

Chiclayo. A study was carried out with a basic methodology, considering the 

quantitative approach, non-experimental design, descriptive and correlational, and 

cross-sectional type. The findings presented a strong effective correlation 

(rho=0.812) between the variables studied, indicating that as the values of emotional 

intelligence increase, so do the values of traditional games, and vice versa. It was 

concluded the effectiveness of a considerable association between traditional games 

with emotional intelligence in four-year-old students of a certain state educational 

center in Chiclayo, affirming that the research hypothesis formulated was accepted. 

Therefore, it is recommended that educators and educational institutions integrate 

more traditional games in their curricula and daily activities, since these can be an 

effective tool to improve the intelligence of the students, primarily the intelligence 

linked to the recognition and understanding of the different individual emotions.  

 

 
Keywords: Traditional Games, Emotional Intelligence, Preschool Education, 

Correlation, Early Childhood Development, Child Development  
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I. INTRODUCCIÓN 

Los juegos tradicionales realizados en las escuelas suelen verse solo como 

actividades físicas divertidas para los niños, pero no como estrategias educativas 

que pueden ayudar a dominar las emociones individuales y adaptarse a situaciones 

cambiantes, es decir, como tácticas que contribuyen a desarrollar la capacidad de 

gestionar adecuadamente la inteligencia emocional. Actualmente, en muchas 

escuelas los educadores se interesan mayormente en proveer instrucción 

académica a los estudiantes desde temprana edad, y no en buscar estrategias para 

desarrollar sus habilidades para gestionar y comprender emociones (Barturén y 

Saavedra, 2022).  

En el entorno internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) 

argumenta en función a las acciones físicas, que son de gran relevancia y presentan 

esenciales beneficios en la salud mental, cuerpo y corazón del ser humano, así como 

en la mejora de las competencias de aprendizaje, juicio e inteligencia; manifiesta 

que si un individuo muestra escasos niveles de acciones físicas es más propenso en 

un 20 % y 30 % a presentar peligro de muerte. Los juegos tradicionales, al ser una 

actividad física, apoyan el desarrollo emocional y social de las personas, 

especialmente en la infancia (Parmi et al., 2022). Y contribuye a que los pedagogos 

infundan valores de formación de personalidad en ellos (Nurul, 2020).  

Asimismo, referido a diversos estudios, una buena inteligencia emocional del  

ser humano favorece la identificación, entendimiento y gestión de sus emociones de 

forma eficiente y práctica, así como el reconocimiento y comprensión de los 

sentimientos de los demás (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2019). Por 

ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, 2023) describe que el cuidado e instrucción desde la infancia 

temprana debe ser la prioridad de las entidades públicas, teniendo en consideración 

el acrecentamiento exhaustivo del infante, para un bienestar a lo largo de su 

subsistencia; además, un 85 % del alumnado en América Latina considera tener una 

inteligencia emocional adecuada que les permite desenvolverse ante los distintos 

estímulos que presente el contexto; también se presente entre otras destrezas como 

la autorregulación escolar (74 %) y empatía (55 %) (La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
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[UNESCO], 2019). 

En el entorno de Latinoamérica, los juegos se consideran un elemento 

esencial en el ámbito pedagógico, un requerimiento que favorece el equilibrio de la 

persona, necesario para el desarrollo físico, social e intelectual del infante (Andrade, 

2020). De manera similar, se considera oportuno la realización de múltiples juegos 

tradicionales, dado que se caracterizan por ser un recurso innovador que favorece 

el desarrollo tanto emocional como social de los infantes, permitiéndoles controlar 

y expresar sus emociones, no obstante, tras la realización de un estudio en padres 

de infantes de inicial, se evidenció que sus hijos no practican los juegos tradicionales 

(65 %) y que este tipo de juego se presenta desvalorizado (61 %) (Ninasunta et al., 

2023).  

UNICEF (2021) señala que en los primeros años los niños carecen de 

habilidad para regular sus emociones y dependen de respuestas internas. El 

contacto físico les facilita establecer tranquilidad y autorregularse. Un estudio con 

niños y niñas evidenció niveles medios de inteligencia interpersonal y gestión del 

estrés en función de la inteligencia emocional (Mujica et al., 2021). Asimismo, más 

de 80.000 estudiantes presentan buen autocontrol, empatía y autorregulación. Esto 

brinda un conocimiento clave para mejorar la educación socioemocional en 

Latinoamérica. (La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2019).  

En el contexto nacional, se evidencia que los padres tienen dificultades para 

dedicar tiempo al desarrollo físico de los niños mediante actividades como juegos 

tradicionales, a pesar de conocer la importancia de estas prácticas para el progreso 

de habilidades motoras y cognitivas (Rapray et al., 2021). Es decir, la importancia 

que presenta el juego en el desarrollo emocional, mental, biológico y social del 

infante (Caballero, 2021). Asimismo, se percibe que los infantes desconocen acerca 

del desarrollo de inteligencia emocional, por lo tanto, sus aprendizajes, destrezas, 

idoneidades, son dirigidas al aspecto cognitivo, desistiendo el aspecto afectivo, en 

el cual se atina la inteligencia emocional (Ministerio de Educación [MINEDU], 2022). 

En el entorno local, en un centro educativo estatal localizado en la ciudad de 

Chiclayo, se evidenció que gran parte de los infantes presentan dificultades para 

relacionarse e involucrarse en la realización de distintos juegos tradicionales 

empleados por los educadores en su instrucción, así como inconvenientes para  
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dominar sus emociones, comprender a otros compañeros y para establecer 

conexiones interpersonales positivas y activas, lo que demostró que también 

presentaron deficiencias en cuanto al desarrollo de su inteligencia emocional; estos 

problemas que manifestaron los infantes se vio reflejado en progreso de su 

aprendizaje y realización de tareas educativas. Acorde a ello, se ha esbozado la 

formulación de la interrogante general ¿Cuál es la relación entre juegos tradicionales 

e inteligencia emocional en estudiantes de cuatro años de una institución educativa 

estatal de Chiclayo? y las interrogantes específicas: ¿Cuál es el nivel de juegos 

tradicionales (i), inteligencia emocional (ii), y cuál es la relación de las dimensiones 

entre los juegos tradicionales y la inteligencia emocional en estudiantes de cuatro 

años de una institución educativa estatal de Chiclayo?  

La justificación teórica, con conceptos y teorías como la de Karl Gross sobre 

juegos tradicionales y la de Goleman sobre inteligencia emocional, facilitó la 

comprensión de las variables estudiadas; justificación metodológica, ya que se 

estableció en el diseño de herramientas de recopilación de información, esto es, 

instrumentos que se encontraron confiables y validados por profesionales para 

nuevas indagaciones; justificación práctica, debido a que se previó información para 

que los pedagogos logren apostar en los juegos tradicionales e inteligencia 

emocional; justificación social, dado que favoreció el desarrollo individual del infante, 

mejorando la interrelación de estos con sus semejantes.  

Además, se planteó el objetivo general, el cual fue Determinar la relación de 

los juegos tradicionales e inteligencia emocional en estudiantes de cuatro años de 

una institución educativa estatal de Chiclayo; los objetivos específicos: Identificar el 

nivel de los juegos tradicionales en estudiantes de cuatro años de una institución 

educativa; Identificar el nivel de inteligencia emocional en estudiantes de cuatro 

años; Establecer la relación de las dimensiones entre juegos tradicionales e 

inteligencia emocional en estudiantes de cuatro años de una institución educativa 

estatal de Chiclayo.  

Se formuló la hipótesis Ha: Existe una relación entre juegos tradicionales e 

inteligencia emocional en estudiantes de cuatro años de una institución educativa 

estatal de Chiclayo, H0: No existe relación entre juegos tradicionales e inteligencia 

emocional en estudiantes de cuatro años de una institución educativa estatal de 

Chiclayo.  
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II. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se presentó información de autores que abordaron las dos 

variables de estudio, con la finalidad de enriquecer la investigación de forma 

significativa. Además, este apartado es importante debido a que es el centro de la 

investigación, es decir, se consideró investigaciones previas y se especificó la 

medición de las variables.  

En relación, a los antecedentes internacionales se tuvo a García y Tarazona 

(2022) quiénes desarrollaron un artículo en Ecuador, basándose en una exploración 

en la que participaron 75 niños y 4 docentes. En el periodo de análisis se comprobó 

que los infantes exteriorizan ciertas competencias psicomotoras; los educativos 

poco planean actividades para fomentar el área, por consiguiente, no conciben uso 

de los juegos tradicionales en tal aspecto. Llevando como resultado la organización 

encuadrada en los juegos tradicionales, teniendo en cuenta la realización de las 

gestiones y habilidades en el área motriz, manifestando en virtud, que los juegos 

tradicionales son una estrategia lúdica importante intrínsecamente en la formación 

de los niños.  

En Manabí, Vera et al. (2021) Este estudio se enfoca en la concepción 

psicopedagógica del juego como una terapia segura que permite a los niños superar 

diversos conflictos y aprender de manera significativa. El objetivo principal es 

demostrar el impacto del juego como herramienta pedagógica efectiva y los 

beneficios que genera en el crecimiento de habilidades formativas durante la etapa 

escolar. El artículo se desarrolló basándose en estudio de tipo exploratorio, y se 

empleó el método analítico y sintético para analizar diversas fuentes bibliográficas 

reconocidas que respaldan la investigación.  

En España, Puertas et al. (2020) analizaron la Inteligencia Emocional (IE) en 

el ambiente de las entidades educativas, teniendo en cuenta un estudio básico, 

analizando los beneficios de la IE de la misma forma, los antecedentes más 

eminentes se revelaron en aquellos esquemas que esgrimieron como herramientas 

que evalúan las particularidades de la personalidad de los individuos. Obteniendo 

la consumación de que la mayoría de los esquemas favorecen al progreso y a un 

óptimo fortalecimiento de la Inteligencia Emocional de los niños(as); en 

consecuencia, los confieren de las destrezas ineludibles para desafiar las  



  5  

circunstancias que acaecen en contexto, tal cual de la habilidad para apreciarse 

emocionalmente implicado con las actividades llevadas a la ejecución y con el 

atrevimiento desarrollado.  

En Ecuador, Candela et al., (2020) argumentan que los juegos instauran un 

aliado eficaz para impulsar la enseñanza de representación significativa, a este 

respecto, el estudio explora inquirir en la representación en que este tipo de 

diligencias atizan el aprendizaje significativo en escolares del Ecuador. Los estudios 

han demostrado que los juegos fomentan la creatividad, la habilidad para solucionar 

las vicisitudes de la vida, así como la habilidad para manejar el estrés y la ansiedad, 

la capacidad de aprender y comprender nuevas ideas, la mejora del 

comportamiento, el aumento de la autoestima, la habilidad para utilizar herramientas 

y el desarrollo del lenguaje. Además, el juego se considera como una actividad 

importante para el fomento de la formación de los estudiantes en cuanto a su 

relación con los demás, la naturaleza y ellos mismos, ya que les proporciona un 

equilibrio moral y estético entre su interior y el mundo que les rodea.  

En el ámbito nacional, en Cajamarca, Ydrogo (2022) elaboró una pesquisa 

con el fin de analizar la relación entre los juegos tradicionales con las habilidades o 

destrezas sociales de los infantes en un colegio de la región. Se empleó una 

metodología cuantitativa y correlativa, transaccional. Los participantes consistieron 

en 22 discentes infantiles. Para la recolección de información relevante, el autor 

empleó un cuestionario. Los resultados finales confirmaron la existencia de un 

vínculo positivo entre los constructos estudiados a partir de los estudiantes. 

Asimismo, se encontraron relaciones considerables entre los componentes de la 

primera variable con la segunda. En conclusión, se establece una asociación alta y 

positiva entre los tópicos de estudio en los infantes matriculados del colegio.  

En Lambayeque, Barturén y Saavedra (2022) desarrolló una indagación 

donde aplicó un modelo educativo a favor de potenciar la inteligencia emocional de 

infantes de diferentes escuelas preescolares en la región, para ello optó por un 

enfoque mixto, descriptivo de carácter propositivo, donde elaboró y evaluó 5 

componentes de la variable mencionada en 502 participantes de instituciones 

preescolares en Chiclayo; para el acopio de la información conveniente se designó 

en empleo del análisis documental y un instrumento de medición de tipo encuesta.  
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Los resultados refirieron que la gran parte de los infantes presentan un desarrollo de 

su inteligencia emocional óptimo, asimismo concluye en la aceptación del modelo 

pedagógico para un posterior uso en otras investigaciones.  

En Trujillo, Arce (2020) produjo un estudio en el cual aplicó un modelo 

pedagógico con la prioridad de fomentar la inteligencia emocional de infantes 

pertenecientes al nivel educativo preescolar, consideró un enfoque mixto para la 

elaboración de la metodología, de carácter propositivo. De esta manera utilizó como 

herramientas de recopilación de información, un instrumento de medición y una guía 

de observación a 120 discentes de instituciones preescolares. A partir de la 

información resultante se verificó un deterioro de la variable de estudio antes de la 

aplicación de la estrategia didáctica, llegando al nivel No Logrado en la mayoría de 

los niños. En el apartado de conclusiones se demuestra la validación de la propuesta 

al desarrollar la inteligencia emocional de los infantes, llegando así al nivel En inicio.  

En Puno, Zela et al. (2021) realizaron una pesquisa descriptiva, no 

experimental y transeccional con el fin de determinar los aspectos de la inteligencia 

emocional en niños de educación inicial y determinar su nivel jerarquía. Utilizó un 

instrumento de medición de tipo test para evaluar a 100 infantes. Los resultados 

obtenidos demostraron valores con una media aritmética de 25, lo cual indica un 

grado alto de inteligencia emocional. Estos niños demuestran la capacidad de 

reconocer y gestionar su ámbito afectivo-emocional, así como mostrar conductas 

empáticas con los demás de forma continua. Los autores concluyen que esta 

habilidad fomenta la interacción de manera efectiva con los miembros familiares y 

su comunidad, y colaborar de forma exitosa con sus con ellos, aun así, existiendo 

situaciones problemáticas.  

En Ancash, Silva (2021) confeccionó una indagación con el propósito de 

identificar la forma en que distintos juegos tradicionales promueven el progreso de 

las habilidades motrices en infantes de una escuela preescolar en Chimbote. Para 

ello se optó por una metodología cuantitativa en la cual participaron 45 infantes de 

una institución educativa. Para la obtención de los datos el investigador hizo uso de 

un instrumento de medición de tipo ficha observacional para el constructo en 

mención con niveles óptimos de validez y confiable. Destacó dentro de la  
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información resultante el desarrollo de las habilidades motrices por medio de la 

estrategia lúdica utilizada, llegando al nivel logrado en todas las dimensiones de la 

variable. La autora llegó a concluir que la estrategia didáctica presenta efectividad 

positiva ante la psicomotricidad de los infantes evaluados.  

Por otro lado, en este apartado se presentan teorías como acepciones 

conceptuales sobre las dos variables de estudio en cuestión. Cada una de la 

información presentada será precisa y oportuna.  

Referido a las teorías de los juegos tradicionales, se tiene la Teoría del pre- 

ejercicio o denominada Teoría anticipatoria, fundamentada por Karl Gross, en la que 

sostiene que el juego es una manifestación de crecimiento, esencialmente del 

desarrollo de pensamiento y del movimiento, considerando al juego como un 

mecanismo de la creatividad e imaginación; esta teoría expuso que el juego hace 

referencia a un acondicionamiento para la etapa de adultez del infante, debido a que 

el infante realiza actividades para alcanzar las competencias y destrezas necesarias 

que faciliten el afrontamiento de los inconvenientes complicados que se manifiestan 

en el futuro por medio de juego (Suwannakhae, 2020). Esto es, los infantes con una 

niñez duradera presentan mayor tiempo para entretenerse (jugar) y formar 

anticipadamente las capacidades o destrezas indispensables para la existencia 

adulta (Yee y Hnin, 2020).  

La teoría del desarrollo cognitivo expuesta por Piaget, se fundamenta en el 

progreso cognitivo del infante pequeño en el transcurso de una fase de tiempo; 

describe que el juego alude a un medio primordial que favorece el desarrollo normal 

cognitivo, físico y social, por lo que asocio esta teoría con la secuencia de fases de 

la ejecución del juego, siendo estas: fase sensorial-motora o designada como juego 

de ejercicio (a partir del nacimiento hasta los dos años del infante), aquí el niño(a) 

conoce y entiende su cuerpo y los elementos superficiales, comprende sonidos, 

movimientos y pautas repetitivas, con el transcurrir del tiempo el infante se entiende 

los resultados del juego en su ambiente; fase preoperacional (dos a siete años), los 

infantes relacionan las cosas con vocablos, se involucran en juegos de imaginación 

empleando los materiales para un fin distinto a lo pronosticado, fase operativa 

precisa (siete a once años), los niños(as) emplean la lógica, inician a clasificar las  
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actividades y a cumplir normas del juego, y fase de operaciones puntuales (doce a 

más años), los infantes intervienen en juegos de competencia (Pandey y Ye, 2019).  

Huizinga expuso la Teoría lúdica, donde los juegos hacen referencia a las 

formas colectivas de incitación lúdica, en la que lo lúdica se enfoca en la invención 

que transforma los criterios y la forma de concebir los juegos de una manifestación 

pedagógica; en otros términos, el juego alude a la actividad o apoderamiento 

independiente, que se producen dentro de márgenes de espacio y tiempo, y que 

presentan un propósito personal, en función a normas determinadas que se 

encuentran adjuntas de emociones y del discernimiento; esta teoría enfatiza que las 

tareas lúdicas se caracterizan por ser una herramienta integral en las fases 

didácticas e instructivas, medio eficiente y práctico entre los pedagogos y educandos 

para la optimización del desarrollo enseñanza-aprendizaje, generando entornos 

atractivos, emocionales, agradables, sencillos y de diversión y permitiendo la 

formación significativa (Morales, 2022).  

Al respecto, Fernández, Espigares y Olivera (2021) definen a los juegos 

tradicionales como todo juego que se difunde de descendencia en descendencia, 

formando parte crucial del suministro cultural originado por la humanidad, dado que 

se resalta que estos juegos establecen el verdadero patrimonio cultural; alude a 

expresiones de una manera de vivir, proceder, de comenzar de tener contacto con 

el entorno y de lograr comunicarse con otros individuos del ambiente; esto es, hacen 

referencia a aquellos diversos juegos que proceden, benefician y posibilitan las 

conexiones sociales, que contribuyen a preservar la herencia del juego; este tipo de 

juegos muestran un elevado valor individual, debido a que incluyen la historia 

pasada, presente y por consiguiente futura que la instrucción debe promover.  

Fernández, Espada et al. (2021) argumentan que los juegos tradicionales se 

refieren a aquellas prácticas o acciones lúdicas donde las normas son adquiridas 

normalmente por la transmisión verbal, describen que por medio de estos juegos se 

manifiestan las tradiciones y costumbres del territorio y presentan peculiaridadesy 

características individuales en función al área geográfica y al tiempo trascendental en 

el que se encuentra el ser humano, motivo que permite evidenciar que los juegos 

tradicionales son justamente herramientas más incluyentes que facilitan a los  
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infantes con alguna habilidad diferente a interrelacionarse de manera sencilla e 

irreflexiva; además sostienen que contribuyen al establecimiento de las conexiones 

entre los educandos debido a que a través de los juegos los alumnos intervienen y 

se conectan con compañeros, compartiendo tiempo, espacio y recursos.  

Yilmaz et al. (2022) manifiestan que los juegos tradicionales aluden a 

cualquier juego en los que los infantes intervienen voluntariamente, lo cuales 

presentan particularidades y normas culturales establecidas y que no se practican 

o juegan detrás de una pantalla de máquina electrónica; su práctica beneficia a 

niños(as) a desarrollar y mejorar sus habilidades y destrezas de interrelación, 

formando amistades duraderas, facilita el mejoramiento de la autonomía y fomenta 

la diversión. En ese sentido, para Sulistyaningtyas (2019) los juegos tradicionales 

hacen referencia al componente esencial de la niñez de los antepasados que 

actualmente raramente prácticas los infantes y los cuales no precisan materiales 

costosos y toda persona presenta la posibilidad de jugarlo, independientemente de 

su género o edad.  

Asimismo, Junaedah et al., (2020) conceptualizan la variable juegos 

tradicionales como aquellos juegos de la infancia que emplean recursos o medios 

fáciles en función con los aspectos instructivos en la vida de los individuos, los cuales 

utilizan el ambiente o entorno como material de juego. En ese sentido, Junaedah et 

al., (2020) dimensiona los juegos tradicionales teniendo en consideración los 

siguientes aspectos.  

Aspectos físicos: Dimensión que se refiere a la resistencia y fuerza que 

presentan los individuos en el transcurso del juego tradicional, así como a la 

flexibilidad que manifiestan. Aspectos psicológicos: Dimensión que alude a la 

inclusión de elementos o componentes de inteligencia, memoria, cálculo, 

pensamiento, creatividad y destrezas o competencias, ejecutar estrategias, superar 

inconvenientes o problemas. Aspectos sociales. Dimensión que comprende 

aspectos de colaboración, respeto y afecto al orden (Junaedah et al., 2020).  

Referido a las teorías vinculadas a la Inteligencia Emocional (IE), se evidencia 

la Teoría de Inteligencia Emocional fundamentada por Goleman en 1995, la cual se 

refiere que la IE es la agrupación de destrezas, competencias y  
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habilidades que facilitan al ser humano la comprensión de sus sentimientos 

personales y la de otros individuos; en esta teoría se enfatiza que la IE es necesaria 

para la interrelación con los semejantes y para el alcance de la comunicación versátil 

(Lubbadeh, 2020). Goleman describe que la IE, empieza con el entendimiento de 

las emociones individuales, seguido a ello, el ser competentes para dominarlas y 

emplearlas para el alcance de los propósitos, posteriormente con el inicio de la 

comprensión de sentimientos y emociones de otros y por último en la influencia en 

ellos, donde el ejercicio de la IE alude para cualquier sujeto una vida completa, 

satisfactoria y el logro de un camino a través de la autoconciencia, autorregulación, 

dominio, comportamientos, sentimientos y conexiones colectivas (Thi et al., 2022).  

Además, Goleman refiere a la Inteligencia Emocional como la competencia 

de identificar, aceptar y canalizar las emociones de manera adecuada para 

interactuar con los demás. Si somos capaces de identificar y controlar nuestras 

propias emociones, evitando que nos dominen o nos tomen por sorpresa, podemos 

detectar las emociones de los demás y actuar de manera oportuna en nuestras 

relaciones interpersonales. Como resultado, nuestras interacciones serán más 

satisfactorias y tendremos una mejor capacidad para canalizar nuestras emociones 

(Fernández et al., 2020).  

La Teoría de Inteligencia Múltiples, es otra teoría vincula a la IE, fue expuesta 

por Gardner, en la cual se sostiene que todo individuo presenta inteligencia múltiple 

en proporción cambiante, es decir, cada persona desarrolla un patrón distinto de 

figura intelectual, en la que estas inteligencias radican en distintos ámbitos del 

cerebro y esas formas intelectuales se pueden aplicar de modo autónomo o en 

agrupación; por lo que esta teoría se ha transformado en una orientación en la 

apreciación del ser humano, en la que se piensa que el cerebro se encuentra 

asociado a la diversas habilidades cognitivas (Nik y Syed, 2020). Es decir, esta teoría 

de Gardner hace referencia a un patrón de inteligencia que cataloga a la inteligencia 

del ser humano en modalidades detalladas, considerándola como una herramienta 

individual que, en la que un individuo puede poseer más capacidades o talentos en 

cualquier inteligencia en asociación con otra (Nulhakim y Berlian, 2020).  
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En relación con ello, Mayer y Salovey hacen referencia que la IE involucra la 

capacidad y destreza de discernir, valorar y manifestar emociones con 

determinación; la destreza de adherirse y/o suscitar sentimientos cuando posibilita 

el razonamiento; la competencia de interpretar las emociones y discernimiento 

emocional, y la destreza que facilita normalizar las emociones, para fomentar el 

desarrollo intelectual y emocional; argumentan que la IE involucra que un ser 

humano debe ser competente de percibir y dominar tantos sus conexiones internas 

(perturbaciones y sentimientos internos) como sus conexiones externas 

(reconocimiento y control de las emociones de otros, por ejemplo: amigos, 

compañeros de escuela, trabajo, entre otros) (Otor y Jato, 2023).  

Para Bar-On, la conceptualización de la inteligencia emocional se refiere a 

las habilidades, capacidades y competencias cognitivas que impactan en la 

habilidad de un ser humano para afrontar con éxito los requerimientos y 

condicionamientos ambientales; no obstante, Petrides y Furnham definieron el 

término de inteligencia emocional como aquel rasgo y agrupación de 

autopercepciones de emociones localizadas en los niveles subalternos de las 

categorizaciones de la personalidad (Kanesan y Norsiah, 2019).  

La inteligencia emocional se entiende como las habilidades y capacidades 

que implican el manejo de diferentes tipos de emociones, lo que permite registrar el 

significado de las emociones y sus similitudes en el momento de resolver situaciones 

críticas (Moscoso, 2019). Cuando una persona aprende a controlar su IE, adquiere 

la competencia de reconocer, comprender y valorar las distintas emociones 

adecuadas en el momento oportuno para regularlas y expresarlas de manera 

apropiada en las situaciones que se presenten (Susan, 2016).  

Para diferentes autores, la Inteligencia Emocional (IE) se entiende como el 

cociente de inteligencia, es decir, las personas deben poseer la capacidad de 

adaptación a distintas vicisitudes de la vida. Además, la IE no solo debe centrarse 

en espacio educativo sino, en el ámbito profesional y social, esto involucra que la 

persona pueda identificar y manifestar sus emociones con la finalidad de mostrar 

un mejor desenvolvimiento en todos los campos de la vida (Kurdi y Hamdy, 2020).  
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Miao et al. (2019) define a la inteligencia emocional como aquella 

constelación de capacidades del comportamiento y autopercepciones vinculadas 

con la habilidad de reconocer, desarrollar y emplear información completa de 

emociones; sostiene que la IE compromete la habilidad de dirigir y regular las 

emociones individuales, esto es, una correcta IE permite al individuo mantener 

tranquilidad, seguridad y entusiasmo en el transcurso de circunstancias que pueden 

generar miedo, irritación e inquietud, inclusive facilita el apoyo a los demás para el 

manejo de sus emociones; por lo que destacan que la IE beneficia a las personas 

en la escucha de las emociones personales y sociales de una forma que alcancen 

la toma convenientes decisiones, teniendo en consideración los valores, 

sentimientos propios y extraños, sin guiarse por los estímulos emocionales 

irreflexivos.  

La habilidad de controlar o gestionar las emociones ha sido valorada a lo largo 

de la historia como un indicador de sabiduría y madurez en el comportamiento 

humano. El autocontrol emocional se vincula con la destreza de manejar las 

emociones de modo efectivo y conveniente, evitando reacciones impulsivas y 

excesivas ante situaciones estresantes o desafiantes (Brackett, 2019). De esta 

manera, el autocontrol emocional permite una respuesta más equilibrada y reflexiva 

ante las circunstancias que se manifiestan en la cotidianidad de los individuos 

(Bustamante et al., 2020).  

Desde la perspectiva de, De la Cruz (2020) se manifiesta que la IE hace 

referencia a la habilidad de entender los sentimientos de cada individuo y los del 

resto, además que se refiere al incentivo para el dominio de las emociones 

adecuadamente de sí mismo, como en las conexiones interpersonales (Bradberry 

y Greaves, 2020). Ante ello, De la Cruz (2020), basándose en el modelo de Goleman 

dimensiona a la variable inteligencia emocional de la siguiente manera:  

Conciencia en sí mismo: Se refiere a la competencia que presenta el ser 

humano de conocer lo que siente en un definido momento y de emplear sus mismas 

preferencias para orientarse en la toma de decisiones, basadas en la valoración 

realista de sus mismas competencias y en una percepción estable de confianza de 

sí mismo(a). Autorregulación: Esta dimensión se enfoca en el manejo de las 

emociones individuales que favorecen la actividad que realiza la persona con la  
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intención de que no se interpongan en ella; alude a ser responsable y diferir la 

recompensa de la propia búsqueda de los propósitos; a ser competente a la 

recuperación inmediata del estrés emocional. Motivación: Hace referencia al empleo 

de las preferencias amplias para el alcance de los propósitos, que a la vez ayudan 

a la toma de decisiones, a ser más competentes, eficaces y persistir a pesar de los 

inconvenientes o dificultades que presenta (De la Cruz, 2020).  

La Empatía: Esta cuarta dimensión alude a comprender lo que siente otra 

persona que se encuentra en su entorno, se refiere a ser competentes para 

colocarse en lugar de otro individuo y desarrollar la conexión y acomodamiento con 

una extensa multiplicidad de individuos. Habilidades sociales: Dimensión que alude 

al manejo apropiado de las distintas emociones en las interrelaciones, 

comprendiendo las situaciones o circunstancias y las redes colectivas; asimismo se 

enfoca en la interacción fluida, al empleo de sus capacidades para dirigir, persuadir, 

cooperar, resolver conflictos y trabajar en grupo (De la Cruz, 2020).  
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

La actual pesquisa se realizó centrándose en un estudio de tipo básica, 

debido a que presentó la contribución de una base teórica acerca de las variables 

en estudio (Arias y Covinos, 2021). Además, se tuvo en cuenta un enfoque 

cuantitativo, ya que se plantearon hipótesis, mediante una herramienta estadística 

para la cuantificación de la información (Arispe et al., 2020).  

De modo similar, la indagación presentó un diseño no experimental, donde 

las variables estudiadas no fueron manipuladas por el indagador (Sucasaire, 2022). 

Fue de nivel descriptivo - correlacional, para examinar la existencia de la asociación 

de las dos variables que se encuentran en el análisis (Polanía et al., 2020). Y de tipo 

transversal, con la intención de evaluar las mediciones en una única oportunidad o 

momento (Manterola et al., 2019).  

Figura 1 

Diseño de investigación 

V1 

M r 

V2 

Dónde:  

M: muestra del estudio  

V1: Juegos tradicionales   

  V2: Inteligencia emocional 

r: relación entre V1 y V2  

Nota: Realizado por la investigadora 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Juegos tradicionales  

Definición conceptual: Los juegos tradicionales se definen como aquellos 

juegos de la infancia que emplean recursos o medios fáciles en función con los 

aspectos instructivos en la vida de los individuos y los cuales utilizan el ambiente 

o entorno como material de juego (Junaedah et al., 2020).

Definición operacional: En la actual pesquisa, la variable juegos tradicionales 

se midió teniendo en consideración las dimensiones siguientes: Aspectos físicos, 

Aspectos psicológicos y Aspectos sociales. Asimismo, el cuestionario tendrá una 

valoración de alto, medio y bajo, los cuales tendrán un rango de 0-6, 7-15, 16-22, 

respectivamente. 



  15  

Indicadores: Constituido por un equivalente de 8 indicadores, siendo estos: 

fuerza, resistencia, flexibilidad, elementos emocionales, superación de 

obstáculos, cooperación, respeto y afecto por el orden.  

Escala de medición: Ordinal de dicotómica de R20 de Richardson.  

Variable 2: Inteligencia emocional (IE)  

Definición conceptual: La IE hace referencia a la habilidad de entender los 

propios sentimientos y los del resto, además que se refiere al incentivo para el 

dominio de las emociones adecuadamente de sí mismo, como en las conexiones 

interpersonales (De la Cruz, 2020).  

Definición operacional: Para los juegos tradicionales se midió teniendo en 

consideración las dimensiones: Conciencia en sí mismo, Autorregulación, 

Motivación, Empatía y Habilidades sociales. De este modo se tendrá una escala 

valorativa de tres categorías: bajo (24 – 32), medio (33 – 40) y alto (41 y 48).  

Indicadores: Constituida por un equivalente de 17 indicadores; siendo estos: 

conciencia emocional, autoevaluación precisa, autocontrol, confianza en sí 

mismo, confiabilidad, adaptabilidad, motivación de logro, integridad, compromiso, 

orientación hacia el servicio, conciencia política, comunicación, comprensión de 

los demás, liderazgo, influencia, resolución de conflictos y optimismo.  

Escala de medición: Ordinal de dicotómica de R20 de Richardson.  

3.3. Población 

Arispe et al. (2020) describen que una población se refiere a aquella 

agrupación de casos que presentan una sucesión de especificaciones o 

peculiaridades semejantes. En ese sentido, la presente indagación se encontró 

constituida por 24 estudiantes de cuatro años de un centro educativo estatal de 

Chiclayo. Considerando los siguientes criterios de selección:  

- Criterios de inclusión: Estudiantes inscritos en matrícula de una institución 

estatal de Chiclayo, con edad igual a 4 años y cuyos apoderados acceden a 

que su niño(a) participe del estudio.  

- Criterios de exclusión: Estudiantes no inscritos en matrícula de una institución 

estatal de Chiclayo, con edad distinta a 4 años y cuyos apoderados acceden 

a que su niño(a) participe del estudio.  
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3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

En la indagación se atribuyó la técnica de observación, la cual se refiere a 

aquella técnica de recojo de información mediante la apreciación directa de los 

acontecimientos o sucesos; y como instrumento una lista de cotejos, que alude 

a una herramienta estructurada en la que anota la presencia o no de un 

determinante conducta o rasgo preestablecido (Polanía et al., 2020).  

Referido a la variable juegos tradicionales, para su evaluación se diseñó 

el instrumento denominado Lista de Cotejo de Juegos Tradicionales, el cual 

presentó una escala de valoración dicotómica (0=No y 1=Sí), constó de un 

equivalente a 22 ítems, de los cuales 8 fueron parte de la dimensión uno 

(aspectos físicos), 7 a la segunda (aspectos psicológicos) y 7 a la tercera 

(aspectos sociales). El instrumento fue apropiadamente validado y confiable para 

su aplicación.  

En cuanto a la variable inteligencia emocional, para su respectiva 

medición de empleó el instrumento: Lista de Cotejo de Inteligencia Emocional, 

el cual fue diseñado por la indagadora Taipe Marleny, presenta una escala de 

valoración dicotómica (0=No y 1=Sí), consta de un equivalente a 24 ítems, de los 

cuales 6 corresponden a la dimensión uno, 6 a la dos, 3 a la tres, 4 ítems a la 

cuatro y 5 ítems a la quinta dimensión.  

Validez de los instrumentos 

Alude a la precisión con la que un test puede interpretar de manera 

correcta un evento determinado; por ello, en el proceso experimental de la 

investigación se recurrió a la valoración de tres especialistas en el tema como  

jueces y se comprobó la validez del test mediante la aplicación de la V de Aiken, 

lo que condujo a un resultado positivo (Widyaningsih et al., 2021).  

Confiabilidad de los instrumentos 

La confiabilidad alude a la medida de la precisión de los datos que se 

emplean con un propósito específico. En cuanto a la confiabilidad de la presente 

investigación, se utilizó el coeficiente 20 de Kuder – Richardson (KR20), el cual 

se describe como una medida de la consistencia interna de los instrumentos que 

presenta ítems dicotómicos (Nugroho et al., 2019). Asimismo, para las variables, 

juegos tradicionales e inteligencia emocional un coeficiente de 0.841 y 0.943 

respectivamente.  
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3.5. Procedimientos 

Para llevar a cabo la pesquisa, se consideró como primer punto, solicitar 

permiso al centro educativo estatal de Chiclayo para recoger la información de 

manera adecuada. Luego de esto, se procedió a asignar los instrumentos, que 

permitieron evaluar su fiabilidad a través de la creación de un formato de datos y 

facilitaron la evaluación de las variables en estudio. Finalmente, la recolección 

de los datos se hizo de manera presencial para lograr un mejor entendimiento de 

los resultados.  

3.6. Método de análisis de datos 

En la pesquisa, tras asignar los instrumentos a los estudiantes de 

preescolar, se utilizó el software Microsoft Excel v.26, que facilitó la organización 

de la información recogida mediante una base de datos; esta base creada se 

exportó a un programa estadístico llamado SPSS v. 26, para su adecuado 

procesamiento e interpretación. Este procesamiento se llevó a cabo aplicando 

dos análisis: descriptivo e inferencial; el primero se refiere a la creación de tablas 

y/o figuras estadísticas basadas en las variables; y el segundo análisis se refiere 

a la determinación de la normalidad de los datos mediante una prueba apropiada 

denominada Shapiro Wilk, puesto que el marco de muestra se constituyó de una 

cantidad inferior a 50 elementos. Asimismo, se realizó el análisis de la correlación 

acerca de las variables por medio del coeficiente de Rho de Spearman. 

Finalmente, se presentaron los descubrimientos finales.  

3.7. Aspectos éticos 

El estudio actual se llevó a cabo con propósitos estrictamente 

académicos, respetando los principios éticos fundamentales establecidos por el 

Consejo Universitario RCU Nº 0340-2021-UCV, destacando también las 

regulaciones de originalidad y transparencia, apoyadas por el programa llamado 

Antiplagio. Además, se siguieron las normas APA 7ma edición. Los principios 

éticos considerados fueron: Autonomía, beneficencia – no maleficencia, y justicia; 

la autonomía, ya que se reconoció la destreza del ser humano en tomar 

decisiones apropiadas, beneficencia – no maleficencia, al proteger a todos los 

sujetos de riesgos y la justicia, dado que cada individuo tuvo la misma 

oportunidad de seleccionarse en la investigación (Miranda y Villasís, 2019).  
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IV. RESULTADOS 

 
En el capítulo se enfocará en un análisis detallado de los datos que se han 

recopilado en el trabajo de investigación. Este segmento del estudio es de vital 

importancia, ya que ofrece una visión más enriquecida y detallada de las 

conexiones y vínculos que se establecen entre los juegos tradicionales y el 

desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes de cuatro años.  

La información recopilada se obtuvo de una institución educativa estatal ubicada 

en Chiclayo. El análisis de estos datos no solo proporcionará una visión más 

clara de la situación actual, sino que también ayudará a entender mejor cómo 

estos elementos interactúan mutuamente.  

Primer objetivo específico: Identificar el nivel de los juegos tradicionales en 

estudiantes de cuatro años de una institución educativa.  

Tabla 1  

Nivel de los juegos tradicionales 

 

 

Juegos Tradicionales 
 

n 
 

% 

Alto  12  50.0  

Medio  12  50.0  

Bajo  -  -  

Total 24 100.0 

Nota: Información alcanzada tras la aplicación de los instrumentos. 

Interpretación 

 
En la tabla anterior se denota el nivel de participación o competencia de los 

preescolares en juegos tradicionales; por lo que, se observó que la categoría 

“Alto” y “Medio” tuvieron cada uno 12 alumnos, lo que representó el 50% de la 

muestra total. Esto indicó que la mitad de los estudiantes tuvieron elevados 

niveles en cuanto a la competencia de juegos tradicionales, mientras que la otra 

mitad tuvo un nivel medio. Asimismo, se demostró que los juegos tradicionales 

son una actividad que la institución misma fomenta; además, la ausencia de 

escolares en la categoría “Bajo” indicó que todos participan o se desempeñan en 

juegos tradicionales al menos a un nivel medio; lo que refleja las normas  
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culturales, las prácticas educativas y las oportunidades de juego disponibles en 

dicho centro educativo. Este equilibrio en la distribución de los niveles de 

competencia sugiere que los juegos tradicionales son una actividad que la 

institución promueve activamente. Por lo que, son una parte integral de la cultura 

y las prácticas sociales, proporcionan a los niños una forma de entretenimiento 

y aprendizaje; ayudándolos a desarrollar habilidades sociales y cognitivas 

importantes.  

Segundo objetivo específico: Identificar el nivel de inteligencia emocional en 

estudiantes de cuatro años de una institución educativa.  

Tabla 2  

Nivel de la inteligencia emocional 

 

Inteligencia emocional n % 

Alto  12  50.0  

Medio  10  41.7  

Bajo  2  8.3  

Total 24 100.0 

Nota: Información alcanzada tras la aplicación de los instrumentos. 

Interpretación 

 
Los hallazgos revelaron el nivel de inteligencia emocional concerniente a nuestra 

comprendida por un equivalente de 24 educandos de cuatro años de un centro 

educativo estatal de Chiclayo; donde se obtuvo que 12 estudiantes, el cual es 

equivalente al 50 % del marco muestral se encontró en nivel “alto” de IE, esto 

indica que los preescolares poseen una habilidad notable para manejar sus 

emociones de manera efectiva, lo que contribuye a su bienestar emocional, su 

rendimiento académico y sus habilidades interpersonales. Además, 10 

estudiantes, que representa el 41.7 % de los infantes, expusieron nivel “medio” 

de IE; lo indica que disponen de una destreza moderada para manejar distintas 

emociones. Por último, un 8.3 % de la muestra, presentaron nivel “bajo” de IE; lo 

que indica que los infantes enfrentan desafíos para comprender o manejar las 

emociones. De este modo, el hecho de que el 50 % de los educandos 

demostraran un alto nivel de inteligencia emocional indica que estos poseen una  
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habilidad notable para manejar sus emociones de manera efectiva; además, este 

alto porcentaje es un reflejo de las prácticas educativas y pedagógicas 

implementadas en la institución.  

Tercer objetivo específico: Establecer la relación de las dimensiones entre 

juegos tradicionales e inteligencia emocional en estudiantes de cuatro años de 

una institución educativa estatal de Chiclayo.  

Tabla 3  

Matriz de correlaciones entre las dimensiones de juegos tradicionales con la 

inteligencia emocional 

 

 
Dimensiones de la 

inteligencia 
emocional 

  
Dimensiones de juego tradicionales 

 Aspectos 
físicos  

Aspectos 
psicológicos  

Aspectos 
sociales  

 
Conciencia en sí 

mismo  

Coeficiente de 
correlación  

0.693*  0.739*  0.229  

Sig. (bilateral)  0.000  0.000  0.281  

 N  24  24  24  

 Coeficiente de 
correlación  

0.544*  0.577**  0.676*  

Autorregulación  
   

Sig. (bilateral)  0.006  0.003  0.000  
 N  24  24  24  

 Coeficiente de 
correlación  

0.701*  0.789*  0.224  

Motivación  
   

Sig. (bilateral)  0.000  0.000  0.293  
 N  24  24  24  

 Coeficiente de 
correlación  

0.624*  0.723*  0.301  

Empatía  
   

Sig. (bilateral)  0.001  0.000  0.153  
 N  24  24  24  

 Coeficiente de 
correlación  

0.361**  0.583**  0.589*  

Habilidades sociales  
   

Sig. (bilateral)  0.083  0.003  0.002  
 N  24  24  24  

Nota: Información alcanzada tras la aplicación de los instrumentos. 

 
Interpretación  

 
Los hallazgos revelaron, a través de una correlación de Spearman, que la dimensión 

“Conciencia en sí mismo” presentó una asociación significativa con la dimensión 

“Aspectos físicos” (r = .693, p < .001) y la dimensión “Aspectos psicológicos” (r = 

.739, p < .001); sin embargo, la vinculación con la dimensión  
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“Aspectos sociales” es baja y no es significativa (r = .229, p = .281). Por su parte, 

la dimensión “Autorregulación” presentó una asociación positiva significativa con 

todas las dimensiones de los juegos tradicionales: Aspectos físicos (r = .544, p =  

.006), Aspectos psicológicos (r = .577, p = .003) y Aspectos sociales (r = .676, p <  

.001); esto señala que los infantes que tienen una mayor capacidad para regular sus 

emociones tienden a tener habilidades más desarrolladas. De la misma forma, la 

dimensión “Motivación” tuvo una vinculación positiva y significativa con las 

dimensiones “Aspectos físicos” (r = .701, p < .001) y “Aspectos psicológicos” (r =  

.789, p < .001) ; esto indica que los infantes que son más capaces de utilizar sus 

emociones para motivarse a sí mismos tienden a tener habilidades físicas y 

psicológicas más fuertes en los juegos tradicionales; sin embargo; se presentó una 

asociación baja y no significativa con la dimensión “Aspectos sociales” (r = .224, p  

= .293). Asimismo, la dimensión “Empatía” presentó una asociación positiva y 

significativa con las dimensiones “Aspectos físicos” (r = .624, p = .001) y “Aspectos 

psicológicos” (r = .723, p < .001); esto, indica que los escolares que son más 

empáticos tienden a tener habilidades físicas y psicológicas más predominantes.; no 

obstante, con la dimensión “Aspectos sociales” se tuvo una asociación baja y no 

significativa (r = .301, p = .153). Por último, la dimensión “habilidades sociales” 

presentó una vinculación positiva moderada y significativa tanto con la dimensión 

“Aspectos psicológicos” (r = .583, p = .003) y la dimensión “Aspectos sociales” (r =  

.589, p = .002); esto señala que los escolares que tienen habilidades sociales más 

fuertes tienden a tener habilidades psicológicas y sociales más predominante. Estos 

Hallazgos han proporcionado una visión valiosa de las interrelaciones entre la 

inteligencia emocional y los juegos tradicionales en los estudiantes de preescolar; donde 

se ha demostrado que las dimensiones de la inteligencia emocional, como la 

conciencia de sí mismo, la autorregulación, la motivación y la empatía, tienen una 

asociación significativa con los aspectos físicos y psicológicos de los juegos 

tradicionales; además, esto subraya la importancia de fomentar tanto la inteligencia 

emocional como la participación en juegos tradicionales en la educación preescolar, 

ya que ambos juegan un papel crucial en el desarrollo general del alumnado.  
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Objetivo general: Determinar la relación entre los juegos tradicionales y la 

inteligencia emocional en estudiantes de cuatro años de un centro educativo estatal 

situado en Chiclayo.  

Tabla 4  

Matriz de correlación entre los juegos tradicionales con la inteligencia emocional  

     

  Juegos 
tradicionales  

Inteligencia 
emocional  

 Coeficiente 
de 

correlación  

  
1  

  

0.812**
  

Juegos 
tradicionales  

  

Sig. 
(bilateral)  

  

  0.000  

Rho de 
Spearman 

  

N  24  24  

Coeficiente 
de 

correlación  

  

 0.812**  1  

Inteligencia 
emocional  

  

Sig. 
(bilateral)  

0.000  
 

 N  24  24  
Nota: Información alcanzada tras la aplicación de los instrumentos. 

Interpretación 

 
Los hallazgos presentaron por medio del coeficiente de correlación denominado Rho 

Spearman un valor correlacional de rho= 0.812, indicando una correlación positiva 

fuerte entre la inteligencia emocional con los juegos tradicionales; ya que este valor 

al estar más cerca del 1 representa una asociación muy alta; esto indica que a 

medida que los valores de la inteligencia emocional aumentan, también lo hacen los 

valores de los juegos tradicionales, y viceversa. Por otro lado, el valor de significación 

bilateral tuvo un valor menor al 5 %; lo que significa que la probabilidad de que esta 

correlación fuerte se deba al azar es extremadamente baja. Estos resultados 

sugieren que, en esta muestra de estudiantes, aquellos con niveles más altos de 

inteligencia emocional también tienden a tener un mayor desempeño en los juegos 

tradicionales. De esta forma, se admite la hipótesis de investigación (Ha) y se refuta 

la hipótesis nula; puesto que esta menciona la existencia de una asociación entre la 

variable juegos tradicionales con la inteligencia emocional en estudiantes de cuatro 

años de un centro educativo estatal, localizado en Chiclayo.  



  23  

V. DISCUSIÓN 
 

Este estudio se centró en determinar la conexión entre los juegos 

tradicionales con la inteligencia emocional en estudiantes de cuatro años de un 

centro educativo estatal de Chiclayo Los hallazgos demostraron un respaldo 

significativo a la hipótesis de que existe un vínculo entre estas dos variables, el cual 

tiene un impacto significativo para la educación inicial. Además, se aplicó el método 

denominado Shapiro-Wilk para confirmar la normalidad, dado que el tamaño 

concerniente a la muestra era menor a 50. Por lo tanto, tanto la variable de juegos 

tradicionales y la inteligencia emocional mostraron un valor de P de significancia 

menor a 0.05, indicando, en función a los datos, que estos no se distribuyen 

admitiendo una distribución de forma normal; en consecuencia, se empleó el 

coeficiente correlacional denominado Rho de Spearman para el análisis. También, 

el estudio actual logró desarrollar los resultados a través de los objetivos tanto 

general y específicos, facilitando la triangulación en el debate (contexto, fundamento 

teórico, resultados). Por lo tanto, se procede a realizar de la siguiente forma:  

 

En cuanto al primer objetivo específico: Identificar el nivel de los juegos 

tradicionales en estudiantes de cuatro años de una institución educativa.  

 

Los resultados de la investigación indicaron que los infantes de cuatro años 

mostraron un alto nivel (50 %) y medio (50 %) en cuanto a la participación en los 

juegos tradicionales. Este hallazgo es consecuente con los estudios previos 

realizados en diferentes contextos, el de García y Tarazona (2022) desarrollado en 

Ecuador encontraron que los juegos tradicionales son una estrategia lúdica 

importante en la formación de los niños; similarmente, Vera et al. (2021) en Manabí, 

demostraron el impacto del juego como herramienta pedagógica efectiva; además, 

Silva (2021) en Ancash, encontró en función a esta variable, que se consideran 

aquellos ejercicios que promueven el mejoramiento de las destrezas motrices en 

infantes de una escuela preescolar en Chimbote; también, Candela et al. (2020) en 

Ecuador, encontraron que los juegos forma parte eficiente para desarrollar y manejar 

el estrés y la ansiedad; así como también fomenta la creatividad. Estos hallazgos 

respaldan la Teoría del pre-ejercicio o Teoría anticipatoria de Karl Gross, postula que 

el juego es una expresión de evolución, fundamentalmente del  
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progreso del pensamiento y del movimiento; asimismo, esta teoría señala que el 

juego es una actividad que facilita a los niños el desarrollo de destrezas y 

competencias que serán indispensables en su etapa adulta (Suwannakhae, 2020). 

También, este hallazgo relevante, se puede entender teniendo en consideración la 

teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, el cual menciona los niños atraviesan 

diversas fases de evolución cognitiva, y el juego tiene un papel esencial en cada una 

de estas fases; por ejemplo, en la fase preoperacional (de dos a siete años), los 

niños empiezan a involucrarse en juegos simbólicos y a cultivar habilidades de 

pensamiento más sofisticadas; por lo tanto, los juegos tradicionales, con su énfasis 

en la imaginación, creatividad y resolución de inconvenientes, son especialmente 

provechosos durante este periodo (Pandey y Ye, 2019). En este sentido, los juegos 

tradicionales son considerados como un entrenamiento para la vida adulta, 

brindando a los niños la posibilidad de ejercitar y mejorar habilidades motoras, 

cognitivas y sociales; al mismo tiempo, al involucrarse en estos juegos, los niños se 

ven expuestos a una serie de retos físicos y mentales, desde correr y saltar hasta 

formular estrategias y memorizar reglas, todo lo cual favorece su desarrollo motor 

y cognitivo. Además, estos juegos presentan oportunidades significativas para la 

interacción social, permitiendo a los niños aprender a colaborar en grupo, compartir, 

negociar, resolver conflictos y comprender y respetar las normas sociales. Por ende, 

los juegos tradicionales no solo aportan diversión y entretenimiento, sino que 

también preparan a muchos infantes para hacer frente a los obstáculos y/o 

coyunturas que se manifiestan en la vida de adultez, contribuyendo de manera 

integral a su desarrollo físico, cognitivo y social.  

 

En asociación al segundo objetivo específico: Identificar el nivel de 

inteligencia emocional en estudiantes de cuatro años.  

 

En cuanto al nivel de inteligencia emocional, los resultados mostraron que los 

educandos expresan un nivel “alto” (50 %) y “medio” (41.7 %) de inteligencia 

emocional. Este hallazgo es coherente con la investigación desarrollada en España 

por Puertas et al. (2020), el cual analizaron la Inteligencia Emocional (IE) en el 

ambiente de las entidades educativas y encontraron que la mayoría de los esquemas 

favorecen al progreso y a la potenciación de la IE de los infantes; de la misma 

manera, Barturén y Saavedra (2022) en Lambayeque, desarrollaron una  
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indagación donde aplicaron un modelo educativo a favor de potenciar la inteligencia 

emocional de infantes de diferentes escuelas preescolares en la región. La 

información obtenida respalda lo que se plantea en la teoría denominada desarrollo 

cognitivo expuesta por Piaget, la cual se basa en el avance cognitivo del niño a lo 

largo de un periodo de tiempo, y la Teoría designada Inteligencias Múltiples 

fundamentada por Gardner, que propone que cada persona tiene diversas 

inteligencias en distintas medidas. Una de estas inteligencias es la interpersonal, 

que alude a la competencia de discernir y conectar con otros; de igual manera, los 

elevados grados de inteligencia emocional que se observaron en este estudio 

podrían indicar altos grados de inteligencia interpersonal entre los escolares 

(Nulhakim y Berlian, 2020). También, los resultados se alinean con la teoría de la 

Inteligencia Emocional representada por Mayer y Salovey, en donde se sostiene que 

la IE hace referencia a la destreza para identificar, evaluar y expresar emociones de 

manera precisa, así como la capacidad de generar emociones que ayuden a la 

reflexión; también implica la comprensión de distintas emociones, así como el 

entendimiento emocional e incluye la destreza para manejar las emociones de 

manera que fomenten el desarrollo emocional e intelectual (Otor y Jato, 2023). En 

este sentido, el alto nivel de IE entre los educandos es un punto muy favorable para 

su desarrollo; dado que es una habilidad crucial que puede y debe cultivarse desde 

una edad temprana. Por otro lado, los niños que muestran altos niveles de 

inteligencia emocional están mejor equipados para manejar los desafíos 

emocionales y sociales que inevitablemente encontrarán a medida que crecen y se 

desarrollan; donde los juegos tradicionales, con su énfasis en interrelación colectiva 

y la resolución de inconvenientes, pueden proporcionar un contexto favorable para 

el fortalecimiento de la inteligencia emocional.  

 

Considerando el tercer objetivo específico: Establecer la relación de las 

dimensiones entre los juegos tradicionales e inteligencia emocional en estudiantes 

de cuatro años de una institución educativa estatal de Chiclayo.  

En los hallazgos se encontró que existen asociaciones significativas entre 

varias dimensiones de los juegos tradicionales con la inteligencia emocional de los 

infantes. Estos datos encontrados se alinean con la de investigación de Arce (2020) 

donde se aplicó un modelo pedagógico para fomentar la inteligencia emocional en  
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infantes pertenecientes al nivel educativo preescolar; encontrando un deterioro de la 

variable de estudio antes de la atribución de una estrategia educativa; esto señala que 

la intervención pedagógica presentó un efecto considerable en el perfeccionamiento 

de la inteligencia emocional en los infantes; de esta forma, los juegos tradicionales 

son una estrategia pedagógica efectiva que posibilita fomentar la IE en los infantes, 

ya que estos juegos implican la interacción social, la resolución de problemas y la 

autorregulación, todas las cuales son habilidades clave en la inteligencia emocional. 

Además, los resultados de este estudio también son consistentes con la 

investigación de Zela et al. (2021) en Puno, donde encontró que los infantes con 

elevados niveles de IE demostraban la capacidad de reconocer y gestionar su 

ámbito afectivo-emocional, así como mostrar conductas empáticas con los demás de 

forma continua; estas habilidades son fundamentales para la interacción social 

efectiva y la colaboración exitosa con los demás. Por otro parte, la investigación 

desarrollada por García y Tarazona (2022) encontraron que los juegos tradicionales 

son una estrategia lúdica importante para el desarrollo de competencias 

psicomotoras en los niños; este hallazgo respalda los resultados, ya que señala que 

los juegos tradicionales ayudan a los infantes a desarrollar habilidades que son 

fundamentales para su inteligencia emocional, como la autorregulación y la 

conciencia de sí mismos. Además, el estudio de Vera et al., (2021) resaltaron la 

influencia del juego como un recurso pedagógico eficaz y las ventajas contribuyentes 

al desarrollo de habilidades formativas durante la etapa escolar; este descubrimiento 

indica que los distintos juegos, primordialmente los tradicionales, contribuyen al 

fortalecimiento de habilidades en los infantes de preescolar, siendo estos esenciales 

para su IE, como la motivación y las habilidades o destrezas sociales. Desde un punto 

de vista teórico, estos descubrimientos concuerdan con la Teoría del pre-ejercicio 

fundamentada por Karl Gross, que argumenta que el juego es una manifestación de 

crecimiento, principalmente del desarrollo del pensamiento y del movimiento; 

asimismo, este modelado conceptual indica que los juegos tradicionales son un 

medio de preparación para la vida adulta, brindando a los niños la posibilidad de 

ejercitar y mejorar habilidades motoras, cognitivas y sociales (Suwannakhae, 2020). 

Además, estos descubrimientos también son coherentes con la teoría del desarrollo 

cognitivo expuesta por Piaget, la cual presenta el juego como un recurso esencial 

que  
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impulsa el desarrollo cognitivo, físico y social (Pandey y Ye, 2019). De esta manera, 

las dimensiones de los juegos tradicionales están significativamente asociadas con 

aspectos clave de la IE, tales como la conciencia individual, la motivación y el 

autocontrol, todas estas dimensiones fundamentales de la inteligencia emocional, 

muestran una asociación positiva con aspectos físicos y psicológicos de múltiples 

juegos tradicionales; por ello, estos juegos desempeñan un conveniente rol en el 

fortalecimiento y mejoramiento de la inteligencia emocional en los infantes, 

proporcionando un contexto en el que pueden practicar y mejorar estas habilidades 

esenciales. Además, es notable que la dimensión de habilidades sociales de la 

inteligencia emocional mostró una asociación positiva moderada con los aspectos 

psicológicos y sociales de los juegos tradicionales; lo que corrobora que los juegos 

tradicionales son una herramienta eficaz en fomentar, las distintas destrezas, 

habilidades o competencias sociales en los infantes, específicamente de preescolar, 

ya que estos juegos a menudo requieren la cooperación y la interacción con otros.  

 

Objetivo general: Determinar la relación entre los juegos tradicionales y la 

inteligencia emocional en estudiantes de cuatro años de un centro educativo estatal 

situado en Chiclayo.  

 

El estudio actual reveló una vinculación positiva fuerte (rho=0.812) entre la 

inteligencia emocional con los juegos tradicionales; hallazgo consistente con 

pesquisas previas que constataron la relevancia de los juegos en el desarrollo de 

muchas habilidades emocionales y sociales en los infantes; como el de García y 

Tarazona (2022), los cuales encontraron que los juegos tradicionales son una 

estrategia lúdica importante en la instrucción de los niños, particularmente en el 

desarrollo de destrezas psicomotoras; similarmente, Vera et al. (2021), destacaron 

el impacto del juego como herramienta pedagógica efectiva y los beneficios que 

genera en el crecimiento de habilidades formativas durante la etapa escolar. 

Además, estudios realizados por Puertas et al. (2020) y Candela et al. (2020) han 

resaltado la significancia de la inteligencia emocional en el ambiente educativo y 

cómo los juegos pueden ser un aliado eficaz para impulsar la enseñanza de 

representación significativa; esto señala que los juegos pueden fomentar la 

creatividad, la habilidad para solucionar problemas, manejar el estrés y la ansiedad,  
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y desarrollar habilidades sociales, entre otros beneficios. También, investigaciones 

efectuadas por Ydrogo (2022) y por Barturén y Saavedra (2022) han certificado la 

efectividad de una conexión favorable de los juegos tradicionales con el desarrollo 

de habilidades sociales e IE en infantes; estos resultados respaldan los hallazgos de 

estudio actual; ya que menciona que los juegos tradicionales son una herramienta 

efectiva para mejorar la IE en los infantes de preescolar. De esta forma, la literatura 

existente, señala que los juegos tradicionales pueden desempeñar un papel crucial 

en el desarrollo de la IE en infantes. En este sentido, los hallazgos encontrados son 

muy relevantes y aportan evidencia a la creciente literatura que sugiere que los 

juegos tradicionales pueden ser una herramienta eficaz para impulsar la IE en 

infantes; también es importante continuar la investigación de ambas variables, dado 

que podrían existir otros factores que influyen en esta relación; como pueden ser el 

entorno familiar y escolar, las características individuales de cada niño, entre otros; 

pueden desempeñar representación esencial en el desarrollo de la IE. Además, sería 

interesante explorar en futuros estudios cómo la implementación de juegos 

tradicionales específicos puede afectar diferentes aspectos de la inteligencia 

emocional.  

 

De esta forma, los hallazgos alcanzados de la presente pesquisa se ajustan 

a la literatura existente; dado que, los juegos tradicionales, son vistos como una 

simple forma de entretenimiento, pero pueden tener un impacto significativo en el 

desarrollo y progreso social, así como emocional de los infantes. Esto subraya la 

relevancia de integrar estos juegos en el currículo educativo, no solo para el 

mejoramiento de las destrezas motoras y cognitivas de los niños(as), sino también 

para fomentar su inteligencia emocional. Sin embargo, también es crucial considerar 

el ambiente formativo y colectivo en el que se implementan estos juegos, ya que 

pueden influir en su efectividad. Asimismo, el actual estudio contribuye a nuestro 

entendimiento de la compleja interacción entre el juego y el desarrollo emocional, y 

provee una base consistente para próximas investigaciones asociadas a esta área.  
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VI. CONCLUSIONES 

1. Se identificó que el nivel de participación en los juegos tradicionales entre los 

escolares es bastante alto; asimismo, estos juegos que forman una parte 

integral de su rutina diaria, proporcionan una plataforma para el desarrollo 

físico, cognitivo y social; siendo esencial que se fomente su práctica en el 

entorno educativo.  

2. Se determinó que los escolares demostraron un nivel alto de inteligencia 

emocional, indicando que los infantes son aptos para reconocer y gestionar 

sus emociones de manera efectiva. Esto subraya la relevancia de fomentar la 

inteligencia emocional desde una edad temprana, ya que tiene un impacto 

significativo en el bienestar y el éxito académico de los niños.  

3. Se estableció una correlación positiva fuerte entre las dimensiones de los 

juegos tradicionales con la inteligencia emocional; esto denota que tanto 

niñas como niños que participan regularmente en juegos tradicionales 

tienden a tener niveles más altos de inteligencia emocional.  

4. Se determinó una correlación positiva fuerte entre la inteligencia emocional 

con los juegos tradicionales; indicando que los juegos tradicionales pueden 

desempeñar un papel crucial en el desarrollo y mejora de la inteligencia 

emocional en infantes.  
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que las autoridades educativas continúen fomentando la 

participación en juegos tradicionales como parte integral de su currículo. 

Además. Deben considerar la incorporación de nuevos juegos tradicionales 

de diversas culturas con el fin de enriquecer y mejorar el ejercicio de 

aprendizaje de los infantes y fomentar la inclusión.  

2. Se recomienda que los directivos del centro educativo implementen 

programas de desarrollo asociados a la inteligencia emocional que se 

integren en el currículo regular. Estos programas deben incluir actividades 

que ayuden a los estudiantes a identificar y manejar sus emociones, como la 

meditación y las técnicas de respiración, entre otras.  

3. Se recomienda que los directivos de la institución educativa puedan 

considerar la posibilidad de diseñar juegos tradicionales que se centren 

específicamente en el desarrollo o acrecentamiento de la inteligencia 

emocional; tales como juego que requieren que los infantes trabajen en 

equipo y resuelvan conflictos pueden ayudar a mejorar sus habilidades de 

empatía y autorregulación.  

4. Se recomienda que se desarrollen investigaciones adicionales para explorar 

la vinculación entre los juegos tradicionales con la inteligencia emocional. Los 

hallazgos de la presente investigación podrían utilizarse para informar el 

desarrollo de distintas prácticas y políticas que impulsen el uso de juegos 

tradicionales como una estrategia efectiva para enriquecer la inteligencia 

emocional en los infantes. Además, se debe considerar proporcionar una 

formación a los profesores sobre cómo integrar eficazmente los juegos 

tradicionales en su enseñanza para fomentar la inteligencia emocional.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de la variable Juegos Tradicionales  
      

  

Variable de 
estudio 

  
Definición conceptual 

  
Definición operacional 

  
Dimensiones 

  
Indicadores 

Escala de 
medición 

      
Fuerza  

 

   
  

Aspectos físicos  
  

Resistencia  

 

 Los juegos tradicionales 
se definen como 
aquellos juegos de la 
infancia que emplean 
recursos o medios 
fáciles en función con los 
aspectos instructivos en 
la vida de los seres 
humanos y los cuales 
utilizan el ambiente o 
entorno como material 
de juego (Junaedah et 
al., 2020).  

  

  
En la actual pesquisa, la 
variable juegos 
tradicionales se medirá 
teniendo en 
consideración las 
dimensiones siguientes: 
Aspectos físicos, 
Aspectos psicológicos y 
Aspectos sociales.  

   
  

Flexibilidad  

 

  

  
Juegos 

tradicionales 

  

  
Aspectos 

psicológicos  

 
Elementos 

emocionales  

  

Ordinal de 
dicotómica de R20 

de Richardson  Superación de 
obstáculos  

  
Cooperación  

 

   
Aspectos sociales  Respeto  

 

    
  
Afecto por el orden  



 

   

 
 

Anexo 2: Matriz de la variable Inteligencia Emocional  
      

Variable de 
estudio 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

    Conciencia 
emocional  

 

   Conciencia 
mismo  

en  sí  Autoevaluación 
precisa  

 

 La inteligencia 
emocional    hace  

  Confianza 
mismo  

en  sí   

 

 Autocontrol   
 referencia a la habilidad  En la actual pesquisa, la  

 Confiabilidad   
   

Autorregulación   de entender los propios  variable inteligencia  Integridad   

 sentimientos y los del  emocional se   medirá   Adaptabilidad   

 resto, además que se  teniendo en   
Motivación de logro  

 

Inteligencia  refiere al incentivo para  consideración las  Ordinal de  

emocional  el dominio de las  dimensiones siguientes:  Motivación  Compromiso  dicotómica de R20  
 

emociones 
adecuadamente de sí 
mismo como en las 
conexiones 
interpersonales (De la  

Conciencia en sí mismo, 
Autorregulación, 
Motivación, Empatía y 
Habilidades sociales.  

 Optimismo  
de Richardson  

  Comprensión de los 
demás  

 Empatía  Orientación hacia el 
servicio  

 

   Conciencia política   

 Cruz, 2020).    Influencia   

    Comunicación   

   Habilidades sociales  Liderazgo   

    Resolución 
conflictos  

 de   
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Anexo 3: Matriz de consistencia  
      

Título: Juegos tradicionales e inteligencia emocional en estudiantes de cuatro años de una institución educativa estatal de Chiclayo.  
Problema Objetivos Hipótesis Variables  

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable 1: Estrés escolar 

¿Cuál es la relación entre 
juegos tradicionales e 
inteligencia emocional en 
estudiantes de cuatro años 
de una institución 
educativa estatal de 
Chiclayo?  

Determinar la relación de 
los juegos tradicionales e 
inteligencia emocional en 
estudiantes de cuatro años 
de una institución 
educativa estatal de 
Chiclayo.  

Existe una relación entre juegos 
tradicionales e inteligencia 
emocional en estudiantes de 
cuatro años de una institución 
educativa estatal de Chiclayo.  

Indicadores Escala de 
  medición  

  Fuerza    Ordinal de 
dicotómica de 

R20 de 
Richardson  

  Resistencia    

  Flexibilidad    
   Elementos emocionales    
   Superación de obstáculos       

     Cooperación     

     Respeto     

   Afecto por el orden   

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas Variable 2: Competitividad 
   Indicadores Escala de 

  medición  P.1: ¿Cuál es el nivel de 
juegos tradicionales en 
estudiantes de cuatro años 
de una institución 
educativa estatal de 
Chiclayo?  

  

P.2: ¿Cuál es el nivel de 
inteligencia emocional en 
estudiantes de cuatro años 
de una institución 
educativa estatal de 
Chiclayo?  

  
  

P.3: ¿cuál es la relación de  

O.1: Identificar el nivel de 
los juegos tradicionales en 
estudiantes de cuatro años 
de una institución 
educativa.  

  
  

O.2: Identificar el nivel de 
inteligencia emocional en 
estudiantes de cuatro 
años.  

  
  
  

O.3: Establecer la relación  

H.1: Existe un nivel medio de 
juegos tradiciones en 
estudiantes de cuatro años de 
una institución educativa.  

  
  

H.2: Existe un nivel alto en 
inteligencia emocional en 
estudiantes de cuatro años de 
una institución educativa.  

  
  
  

H.3: Existe una   relación   de  

 

  Conciencia emocional    Ordinal de 
dicotómica de 

R20 de 
Richardson  

  Autoevaluación precisa    

  Confianza en sí mismo    

  Autocontrol    

  Confiabilidad     

  Integridad     

  Adaptabilidad     

  Motivación de logro     

  Compromiso     

  Optimismo     

Comprensión de los  
  demás    

 

Orientación hacia el  
  servicio    

 

Conciencia política   
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las dimensiones entre los   de las dimensiones entre   algunas dimensiones entre los    Influencia    
juegos tradicionales y la juegos tradicionales e   juegos tradicionales y  la Comunicación   
inteligencia emocional en inteligencia emocional en inteligencia emocional  en  

 

estudiantes de cuatro años  
 

estudiantes de cuatro años  
 

estudiantes de cuatro años de  
  Liderazgo    

de una institución  de una institución  una institución educativa estatal   Resolución de conflictos  

 

educativa estatal de   educativa estatal de de Chiclayo. 

Chiclayo?   Chiclayo.  
 

Tipo de investigación Población y muestra Técnica e instrumento Estadística 
Enfoque: Cuantitativo Población: 24 estudiantes de cuatro años matriculados en    Técnica: Observación. Estadística  
Tipo: Básica una institución educativa estatal de Chiclayo.  

Diseño: No experimental, Muestra: 24 estudiantes de cuatro años matriculados en una 
corte transversal. institución educativa estatal de Chiclayo.  

Instrumento: Lista 

Cotejo.  

de  descriptiva e 
inferencial  
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Anexo 4: Confiabilidad  

Confiabilidad del coeficiente de Kuder-Richardson (KR20) 
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Anexo 5: Instrumentos de recolección de datos de la variable Juegos Tradicionales  

LISTA DE COTEJO DE JUEGOS TRADICIONALES 

Finalidad: El presente instrumento presenta la intención de evaluar los juegos 

tradicionales que emplean de los infantes estudiantes de educación inicial, el cual 

ha sido realizado con la intención única de fines investigativos, por tal motivo la 

información recopilada será empleada para desarrollar el entendimiento científico 

sobre el tema expuesto y servirá de ayuda para que los pedagogos o evaluadores 

conozcan los niveles de los juegos tradicionales de los infantes, siendo estos niños 

y niñas.  

        

DATOS DEL EXAMINADO  

Institución 

educativa 
Apellidos y nombres Sexo Edad 

N° de 

hermanos 

Lugar que 

ocupa 

      

Zona 
Condición de la 

I.E. 

Situación 

económica 
Tipo de familia 

Urbana  Rural  Estatal  Particular  B  R  M  Madre  Padre  Ambos  Otros  

           

Instrucciones: El instrumento que se le muestra a continuación, se refiere a una 

lista de cotejo, para la cual se solicita que lea detenidamente cada ítem presentado 

y marque con una (X) en el recuadro. SI, cuando la característica o cualidad 

requerida está presente y NO, si cuando la característica o cualidad requerida no 

está presente.  

Nº ÍTEMS SI NO 

N° DIMENSIÓN: ASPECTOS FÍSICOS   

01  Emplea sus extremidades para potenciarse en el desarrollo del juego    

02  Mediante su fortaleza física interactúa con mayor seguridad en el juego    

03  Demuestra su fortaleza física en los juegos tradicionales.    

04  Se cansa en el primer juego que realiza.    

05  Se muestra activo en los juegos que realiza él o la maestra    

06  Demuestra resistencia en el desarrollo del juego    

07  Juega con facilidad en distintas actividades    

08  Muestra agilidad en los movimientos que realiza    

N° DIMENSIÓN: ASPECTOS PSICOLÓGICOS   

09  Expresa sus emociones en el transcurso del juego.    

10  
Manifiesta agrado hacia los juegos tradicionales que desarrolla él o la  
maestra.  

  

11  Evidencia satisfacción al culminar el juego con sus compañeros    

12  Participa con seguridad en los juegos tradicionales.    

13  Se muestra hábil frente a las dificultades de los juegos tradicionales    
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14  Asume con facilidad los retos que le presentan los obstáculos del juego    

15  Reflexiona y soluciona los inconvenientes que se presentan en el juego    

N° DIMENSIÓN: ASPECTOS SOCIALES   

16  Convive en armonía con sus compañeros(as) en el juego tradicional    

17  Incluye a todos sus compañeros(as) a la hora del juego.    

18  
Se relaciona por medio del juego con otros participantes o 
compañeros(as).  

  

19  
Al momento de participar en el juego tradicional, expresa respeto hacia 
sus compañeros(as).  

  

20  Respeta el turno de sus compañeros(as) durante el juego    

21  Recoge sus pertenencias y la de los demás al finalizar el juego tradicional    

22  Fomenta el orden en la práctica del juego tradicional    
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Anexo 6: Instrumentos de recolección de datos de la variable Inteligencia 

Emocional  

LISTA DE COTEJO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Finalidad: El presente instrumento presenta la intención de evaluar la inteligencia 
emocional de los infantes estudiantes de educación inicial, el cual ha sido realizado 
con la intención única de fines investigativos, por tal motivo la información recopilada 
será empleada para desarrollar el entendimiento científico sobre el tema expuesto y 
servirá de ayuda para que los pedagogos o evaluadores conozcan los niveles de 
inteligencia emocional de los infantes, siendo estos niños y niñas.  

 

DATOS DEL EXAMINADO  

Institución 
educativa 

Apellidos y nombres Sexo Edad N° de 
hermanos 

Lugar que 
ocupa 

      

Zona 
Condición de la 

I.E. 
Situación 

económica 
Tipo de familia 

Urbana  Rural  Estatal  Particular  B  R  M  Madre  Padre  Ambos  Otros  

           

Fecha de aplicación:  

Instrucciones: El instrumento que se le muestra a continuación, se refiere a una 
lista de cotejo, para la cual se solicita que lea detenidamente cada ítem presentado 
y marque con una (X) en el recuadro. SI, cuando la característica o cualidad 
requerida está presente y NO, si cuando la característica o cualidad requerida no 
está presente.  

 

Nº ÍTEMS 
  
SI 

  
NO 

 DIMENSIÓN: CONCIENCIA EN SÍ MISMO   

01  Es fácil de demostrar sus emociones con naturalidad.    

02  
Expresa mediante gestos su estado de ánimo (alegría, tristeza, molestia o 
asombro).  

  

03  Menciona los motivos cuando se siente alegre, triste, molesto o asombrado    

04  Reconoce cuando ha cometido algún error y pide las disculpas del caso    

05  
Es autocrítico con su comportamiento ante los demás, especialmente con  
sus compañeros  

  

06  
Ante una tarea difícil planteado en la sesión evidencia mucha confianza en  
lograrlo  

  

Nº DIMENSIÓN: AUTORREGULACIÓN   

07  
Controla sus impulsos con serenidad aun cuando es incomodado por 
alguien.  

  

08  
La confianza que posee le permite ser mediador en las contingencias de 
grupos.  

  

09  
En todo momento muestra su honestidad a pesar de que puede 
desfavorecerlo  

  

10  Demuestra mucho cuidado en la realización de sus tareas    

11  
Acepta con facilidad los cambios de las normas durante el desarrollo del 
juego.  

  

12  
Demuestra alta capacidad de adaptación cuando participa en diferentes 
momentos  

  

Nº DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN   
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13  Demuestra fuerte capacidad para sobreponerse a los obstáculos    

14  
Pone a los demás en primer lugar con la finalidad de alcanzar el objetivo  
del grupo (prestar un juguete, dejar el partido).  

  

15  Anima con entusiasmo a sus pares para realizar esfuerzos poco comunes.    

N° DIMENSIÓN: EMPATÍA   

16  
Se solidariza cuando ve a su compañero alegre, triste, molesto o 
preocupado  

  

17  
Asume directamente la defensa de algún compañero cuando es molestado 
por otro.  

  

18  
Con frecuencia ayuda a sus compañeros cuando percibe que están en 
aprietos.  

  

19  
Ejerce influencia emocional ante sus compañeros para favorecer el bien del 
grupo  

  

N° DIMENSIÓN: HABILIDADES SOCIALES   

20  Cumple con los acuerdos dados después de una conversación    

21  
Sabe comunicar asertivamente sus ideas sin llegar a la agresión verbal a 
sus compañeros  

  

22  
Utiliza las palabras mágicas con los demás (permiso, por favor, gracias, 
disculpa).  

  

23  
Aporta ideas en momentos difíciles a sus compañeros para lograr los 
objetivos  

  

24  Proporciona sus materiales para que sus compañeros logren sus objetivos.    

 
 

Asimismo, el cuestionario anteriormente descrito fue adaptado del autor Marleny 

Taipe en el 2014, la cual tiene una forma de aplicación tanto grupal o individual, con 

un periodo de tiempo aproximado entre 20 a 25 min.
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Anexo 7: Validez de los instrumentos  

Validador 1 
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Validador 2 
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Validador 3 
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Resultados de los validadores del coeficiente del V de Aiken 
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Ficha Técnica del Instrumento de la variable Juegos Tradicionales 
 
 
 

Ficha técnica de Juegos Tradicionales 

Nombre:  Lista de Cotejos de Juegos Tradicionales  

Autor:  Diaz Cespedes, Carmen Julia  

Lugar de 
adaptación  

Perú  
 

Forma de 
aplicación  

Grupal o individual  

Edad de 
aplicación  

Individuos entre 3 a 6 años de edad  

Tiempo de 
aplicación  

20 a 25 min.  

 
Dimensiones  

- Aspectos físicos  
- Aspectos psicológicos  
- Aspectos sociales  

 
 

N° de ítems  

22 interrogantes 
Ordinal  
0=No  

1=Sí  

 Bajo  0 – 6  

Baremos  Medio  7 – 15  

 Alto  16 – 22  

 

Validación  
Validez corroborada por juicio de 3 profesionales y por la 
prueba de V de Aiken =1.  

 

Confiabilidad  
Se obtuvo por el Coeficiente de Kuder-Richardson 
(KR20=0.841).  
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Ficha Técnica del Instrumento de la variable Inteligencia Emocional 
 
 
 

Ficha técnica de Inteligencia Emocional 

Nombre:  Lista de Cotejos de Inteligencia Emocional  

Autor:  Taipe Marleny  

Adaptación  
peruana  

Diaz Cespedes, Carmen Julia  

Lugar de 
adaptación  

Perú  
 

Forma de 
aplicación  

Grupal o individual  

Edad de 
aplicación  

Individuos entre 3 a 6 años de edad  

Tiempo de 
aplicación  

20 a 25 min.  

 
 

Dimensiones  

- Conciencia en sí mismo  
- Autorregulación  
- Motivación  
- Empatía  
- Habilidades sociales  

 
 

N° de ítems  

24 interrogantes 
Ordinal  
0=No  
1=Sí  

 Bajo  24 – 32  

Baremos  Medio  33 – 40  

 Alto  41 – 48  

 

Validación  
Validez corroborada por juicio de 3 profesionales y por la 
prueba de V de Aiken =1.  

 

Confiabilidad  
Se obtuvo por el Coeficiente de Kuder-Richardson 
(KR20=0.943).  
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Anexo 8. Normalidad de los datos  
 
 

      

Shapiro-Wilk 

 Estadístico  gl  Sig.  

Inteligencia 
emocional 

0.909  24  0.033  

Juegos 
tradicionales 

0.897  24  0.019  

 

 

Dado que la presente investigación tuvo una muestra menor a 50 elementos, se 

tomó como punto de referencia para la prueba de normalidad el estadístico de 

Shapiro Wilk. Por ello, en la tabla se muestra los resultados de la prueba de Shapiro- 

Wilk, donde tanto las variables “Inteligencia emocional” y “Juegos tradicionales” 

tienen valores p de 0.033 y 0.019, respectivamente, ambos menores al umbral 

comúnmente aceptado de 0.05; lo que indica que los datos no se distribuyen 

normalmente.  



 

 
 

Anexo 09. Base de datos de la muestra  
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Anexo 10. Figuras de baremación por niveles 

Nivel de juegos tradicionales  

 

Nivel de inteligencia emocional  
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Anexo 11. Datos descriptivos  

Juego Tradicionales 

Tabla 5 Conciencia en sí mismo 

 

 
D1: Conciencia en sí mismo 

 
n 

 
% 

Alto  14  58.3  

Medio  9  37.5  

Bajo  1  4.2  

Total 24 100.0 

 

La dimensión de conciencia en sí mismo, mostró que la mayor parte (58.3%) de los 

24 participantes en la muestra de estudio tenía un nivel alto en esta dimensión. Un 

porcentaje menor (37.5%) tenía un nivel medio, mientras que una fracción mínima 

(4.2%) tenía un nivel bajo. Estos resultados indican que gran parte de los 

participantes en el estudio tienen un alto nivel de conciencia en sí mismo en el marco 

de los juegos tradicionales.  

Tabla 6 Motivación 

 

D2: Motivación n % 

Alto  10  41.7  

Medio  5  20.8  

Bajo  9  37.5  

Total 24 100.0 

 

Los hallazgos mostraron que, de 24 participantes, 10 de ellos (41.7%) mostraron un 

alto nivel de motivación al jugar juegos tradicionales. 5 participantes (20.8%) 

exhibieron un nivel medio de motivación, mientras que 9 (37.5%) presentaron un 

bajo nivel motivacional.  
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Tabla 7 Autorregulación 

 
D3: Autorregulación 

 
n 

 
% 

Alto  12  50.0  

Medio  12  50.0  

Bajo  -  -  

Total 24 100.0 

 
 

De 24 participantes, se observó una distribución igualitaria en los niveles de 

autorregulación en los juegos tradicionales. La mitad de los participantes (12) 

mostraron un alto nivel de autorregulación, mientras que la otra mitad (12) exhibió 

un nivel medio. Este resultado indica una tendencia hacia niveles más elevados de 

autorregulación entre los participantes al jugar juegos tradicionales.  

Tabla 8 Empatía 

 

D4: Empatía n % 

Alto  9  37.5  

Medio  6  25.0  

Bajo  9  37.5  

Total 24 100.0 

 

De 24 participantes se encontró que había una distribución diversa de niveles de 

empatía en los juegos tradicionales. El 37.5% de los participantes mostró un alto 

nivel de empatía, el 25% mostró un nivel medio y el 37.5% mostró un nivel bajo. 

Estos hallazgos sugieren que los niveles de empatía pueden variar 

significativamente entre los participantes en el contexto de los juegos tradicionales.  

Tabla 9 Habilidades sociales 

 

D5: Habilidades sociales n % 

Alto  11  45.8  

Medio  8  33.3  

Bajo  5  20.8  

Total 24 100.0 
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El marco muestral compuesta por 24 participantes, se descubrió que un poco menos 

de la mitad (45.8%) demostró un alto grado de habilidades sociales; asimismo, un 

tercio (33.3%) exhibió un nivel intermedio en esta dimensión, mientras que alrededor 

de una quinta parte (20.8%) mostró un nivel bajo. Estos resultados indican una 

diversidad considerable en los grados de habilidades sociales entre los participantes 

en el marco de los juegos tradicionales.  

Inteligencia emocional 

Tabla 10 Aspectos físicos  

D1: Aspectos físicos n % 

Alto  14  58.3  

Medio  8  33.3  

Bajo  2  8.3  

Total 24 100.0 

 

En la muestra de estudio de 24 participantes, se observó que la mayoría (58.3%) 

exhibió un alto nivel en la dimensión de aspectos físicos de la inteligencia emocional. 

Un tercio de los participantes (33.3%) mostró un nivel medio en esta dimensión, 

mientras que una minoría (8.3%) presentó un nivel bajo. Estos hallazgos indican que 

la mayoría de los participantes en la investigación poseen un alto grado de aspectos 

físicos en su inteligencia emocional  

Tabla 11 Aspectos psicológicos 

 

D2: Aspectos psicológicos n % 

Alto  12  50.0  

Medio  12  50.0  

Bajo  -  -  

Total 24 100.0 

 

La dimensión de aspectos psicológicos de la inteligencia emocional mostró una 

distribución equilibrada en la muestra de estudio de 24 participantes, con la misma 

proporción de participantes (50%) con un nivel alto y un nivel medio. Este resultado  
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indica una inclinación hacia niveles más altos de aspectos psicológicos entre los 

participantes.  

Tabla 12 Aspectos sociales 

 

D3: Aspectos sociales n % 

Alto  18  75.0  

Medio  5  20.8  

Bajo  1  4.2  

Total 24 100.0 

 

La dimensión de aspectos sociales de la inteligencia emocional mostró que la mayor 

parte (75%) de los 24 participantes en la muestra de estudio tenía un nivel alto en 

esta dimensión. Un porcentaje menor (20.8%) tenía un nivel medio, mientras que una 

fracción mínima (4.2%) tenía un nivel bajo. Estos resultados muestra que  la mayoría 

de los participantes en el estudio tienen un alto nivel de aspectos sociales en su 

inteligencia emocional.  
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Anexo 12. Datos inferenciales  

Tabla 13 Correlación entre conciencia en sí mismo y dimensiones de juegos 

tradicionales 

 

Dimensiones de juego tradicionales  

Dimensión de la 
inteligencia emocional  Aspectos 

físicos  
Aspectos 

psicológicos  
Aspectos 
sociales  

 
Coeficiente de 

correlación  

 

,693*  

 

,739*  

 

,229*  

Conciencia en sí 
mismo  

   

Sig. (bilateral)  0.000  0.000  0.281  

N  24  24  24  

 

La correlación entre la conciencia de sí mismo y los aspectos físicos y psicológicos 

de los juegos tradicionales es fuerte (0.693 y 0.739 respectivamente), lo que indica 

que a medida que aumenta la conciencia de sí mismo, también aumentan estos 

aspectos de los juegos tradicionales. Sin embargo, la correlación con los aspectos 

sociales es débil (0.229), lo que indica una relación menos directa entre estas dos 

variables. Asimismo, tanto para los aspectos físicos y psicológicos de los juegos 

tradicionales son estadísticamente significativas (p=0.000), mientras que la 

correlación con los aspectos sociales no lo es (p=0.281).  

Tabla 14 Correlación entre autorregulación y dimensiones de juegos tradicionales 

 
 

Dimensiones de juego tradicionales  

Dimensión de la 
inteligencia emocional  Aspectos 

físicos  
Aspectos 

psicológicos  
Aspectos 
sociales  

 
Coeficiente de 

correlación  

 

0.544*  

 

0.577**  

 

0.676*  

Autorregulación     

Sig. (bilateral)  0.006  0.003  0.000  

N  24  24  24  
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El análisis de correlación revela una relación significativa entre la autorregulación, 

una dimensión de la inteligencia emocional, y los aspectos físicos (correlación de 

0.544, p=0.006), psicológicos (correlación de 0.577, p=0.003) y sociales (correlación 

de 0.676, p=0.000) de los juegos tradicionales. Esto indica que a medida que la 

autorregulación aumenta, también lo hacen estos aspectos de los juegos 

tradicionales, siendo la relación más fuerte con los aspectos sociales.  

Tabla 15 Correlación entre motivación y dimensiones de juegos tradicionales 

 

Dimensiones de juego tradicionales  

Dimensión de la 
inteligencia emocional  Aspectos 

físicos  
Aspectos 

psicológicos  
Aspectos 
sociales  

 
Coeficiente de 

correlación  

 

0.701*  

 

0.789*  

 

0.224  

Motivación  
 

0.000  
 

0.000  
 

0.293  

Sig. (bilateral)     

N  24  24  24  

 

En este caso, los coeficientes de correlación son 0.701, 0.789 y 0.224 para los 

aspectos físicos, psicológicos y sociales respectivamente. Estos valores indican una 

correlación positiva. En particular, la correlación entre la motivación y los aspectos 

físicos y psicológicos es fuerte (0.701 y 0.789 respectivamente) y estadísticamente 

significativa, lo que señala que a medida que aumenta la motivación, también 

aumentan estos aspectos de los juegos tradicionales. La correlación con los 

aspectos sociales es débil (0.224), lo que indica una relación menos directa entre 

estas dos variables.  
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Tabla 16 Correlación entre empatía y dimensiones de juegos tradicionales 

Dimensiones de juego tradicionales  

Dimensión de la 
inteligencia emocional  Aspectos 

físicos  
Aspectos 

psicológicos  
Aspectos 
sociales  

 
Coeficiente de 

correlación  

 

0.624*  

 

0.723*  

 

0.301  

Empatía     

Sig. (bilateral)  0.001  0.000  0.153  

N  24  24  24  

 

Los coeficientes de correlación muestran una relación positiva entre la empatía y los 

aspectos físicos y psicológicos a través de un coeficiente de 0.624 y 0.723 

respectivamente; a su vez también son estadísticamente significativa. Los aspectos 

sociales de los juegos tradicionales tienen una correlación débil con la empatía 

(0.301), lo que significa que estas variables tienen una relación débil.  

Tabla 17 Correlación entre habilidades sociales y dimensiones de juegos 

tradicionales 

Dimensiones de juego tradicionales  

Dimensión de la 
inteligencia emocional  Aspectos 

físicos  
Aspectos 

psicológicos  
Aspectos 
sociales  

 
Coeficiente de 

correlación  

 

0.361**  

 

0.583**  

 

0.589*  

Habilidades sociales     

Sig. (bilateral)  0.083  0.003  0.002  

N  24  24  24  

 
Los aspectos psicológicos y sociales tienen una correlación moderada a fuerte con 

las habilidades sociales (0.583 y 0.589 respectivamente); a su vez estas 

vinculaciones son estadísticamente significativas. Por su parte, los aspectos físicos 

tienen una correlación débil con las habilidades sociales (0.361), lo que significa que 

estas variables tienen una relación menos clara.  
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