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Resumen 

El presente trabajo de investigación se realizó en el marco del cuarto Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS): Educación de calidad, que enfatiza la importancia de 

una educación inclusiva y equitativa que promueva oportunidades de aprendizaje a 

lo largo de la vida para todos. Asimismo, tuvo como objetivo principal determinar la 

relación entre la actividad lúdica y habilidades psicosociales en niños del nivel 

primaria de una institución educativa, Chaclacayo - 2024. El estudio se realizó 

siguiendo la ruta cuantitativa de investigación, mediante la aplicación del diseño no 

experimental, de corte transversal, correlacional. La muestra estuvo conformada por 

92 niños de la institución educativa en estudio. Mediante la técnica de la encuesta se 

realizó la recolección de los datos para la medición de las variables, utilizando dos 

cuestionarios validados con validación por juicio de expertos y confiabilidad 

comprobadas. Los resultados de los cálculos realizados mostraron coeficientes de 

Tau-b de Kendall de 0.582 y p=0.000 indica las variables. Concluyendo que la 

actividad lúdica y las habilidades psicosociales de los niños de primaria se relacionan 

de forma significativa positiva moderada. 

Palabras clave: actividad lúdica, habilidades psicosociales, educación primaria. 
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Abstract 

This research work was carried out within the framework of the fourth Sustainable 

Development Goal (SDG): Quality Education, which emphasizes the importance of 

inclusive and equitable education that promotes lifelong learning opportunities for all. 

Its main objective was also to determine the relationship between recreational activity 

and psychosocial skills in children at the primary level of an educational institution, 

Chaclacayo - 2024. The study was carried out following the quantitative research 

route, through the application of the non-experimental, cross-sectional, correlational 

design. The sample consisted of 92 children from the educational institution under 

study. Using the survey technique, data was collected for the measurement of the 

variables, using two validated questionnaires with validation by expert judgment and 

proven reliability. The results of the calculations performed showed Kendall Tau-b 

coefficients of 0.582 and p = 0.000 indicates the variables. Concluding that playful 

activity and psychosocial skills of primary school children are significantly related to 

each other in a moderate positive way. 

Keywords: playful activity, psychosocial skills, primary education. 
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I. INTRODUCCIÓN

Las habilidades psicosociales constituyen un factor primordial para que los

niños alcancen todo su potencial, han ganado reconocimiento debido a su impacto 

significativo en el bienestar y éxito a largo plazo de los individuos. El papel de la 

actividad lúdica constituye un vehículo para que los niños y niñas de nivel primario 

fortalezcan sus habilidades psicosociales (UNICEF, 2018; UNICEF, 2022a). Al 

abordar esta temática, el estudio busca contribuir en alcanzar el cumplimiento del 

cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) que enfatiza la importancia de una 

educación que promueva la inclusión, la igualdad y haga posible un aprendizaje 

permanente en las vidas de todos (Naciones Unidas, 2015). 

En el ámbito internacional, en muchos sistemas educativos, la promoción de 

estas habilidades aún no se ha integrado plenamente en el currículo escolar, 

particularmente en el nivel primario, convirtiéndose en una clara desventaja para el 

desarrollo temprano de competencias esenciales (UNICEF, 2021). La problemática 

se enfoca en la insuficiente integración de métodos que fomenten habilidades 

psicosociales a través de actividades lúdicas en la educación primaria. Esto plantea 

preocupaciones sobre cómo los niños desarrollan y manejan relaciones 

interpersonales y desafíos personales en un entorno que no maximiza el potencial de 

las actividades lúdicas (UNICEF, 2022a). Se ha demostrado que programas bien 

estructurados que incorporan el juego en actividades de aprendizaje que enriquecen 

la experiencia educativa, a la vez que facilitan el crecimiento social y emocional infantil 

(Hargraves, 2020; Bulás et al., 2020; Teruel et al., 2020). Sin embargo, la carencia de 

capacitación docente, recursos y políticas educativas que respalden esta modalidad 

de enseñanza puede limitar significativamente la efectividad de tales intervenciones 

(Mejía-Rodríguez & Mejía-Leguía, 2021). 

La incorporación efectiva de estrategias de juego en el sistema educativo 

primario en el Perú aún enfrenta limitaciones estructurales y pedagógicas 

significativas, lo cual impacta en el crecimiento de competencias esenciales en los 

educandos (Carrillo, 2019). El escenario actual revela una falta de articulación entre 

los componentes cognitivos y componentes prácticos en la aplicación de 

metodologías que incorporen la ludicidad como un elemento fundamental del proceso 

educativo. La falta de recursos, capacitación adecuada del personal docente y un 

currículo que a menudo prioriza los hallazgos académicos cuantitativos sobre el 
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desarrollo integral, constituyen obstáculos importantes que este estudio pretende 

explorar (Parker et al., 2022). Asimismo, la falta de integración de juegos educativos 

en la formación de los niños, es un aspecto que limita el desarrollo de habilidades 

psicosociales vitales de los estudiantes. La insuficiente formación en metodologías 

activas y participativas por parte de los educadores resalta la necesidad de una 

política educativa más robusta y un enfoque curricular que respalde eficazmente el 

aprendizaje basado en el juego (Torres, 2020). 

Asimismo, en el currículo escolar formal es notoria la deficiente o ausente 

articulación de actividades lúdicas, denotan que no se considera una prioridad dentro 

de las políticas educativas. Esto se refleja en una implementación inconsistente de 

programas lúdicos, lo que puede llevar a una falta de uniformidad en los procesos E- 

A, a lo que se suma la falta de especialización docente en métodos de enseñanza 

basados en el juego. Esta carencia limita la capacidad de los educadores para 

implementar estrategias lúdicas que sean efectivas y adaptadas a las necesidades 

educativas y sociales de los estudiantes. Además, la escasez de recursos y 

materiales didácticos adecuados en muchas escuelas peruanas representa otro 

obstáculo importante. Sin acceso a materiales apropiados para facilitar actividades 

lúdicas, es difícil para los profesores aplicar estos métodos de manera que realmente 

impacten el fortalecimiento de este tipo de habilidades en los niños (MINEDU, 2023). 

En el distrito de Chaclacayo, la integración de actividades lúdicas en el 

desarrollo de habilidades psicosociales en escolares presenta varias problemáticas 

que reflejan desafíos comunes en muchos sistemas educativos. A pesar de la 

creciente evidencia sobre la eficacia de la lúdica en el mejoramiento de habilidades 

como la comunicación, empatía y cooperación entre los niños, la implementación 

práctica de estas estrategias enfrenta obstáculos significativos. Entre los factores 

influyentes destacan la escasez de recursos y formación específica para los docentes 

en métodos de enseñanza basados en el juego. Esto limita la capacidad de las 

escuelas para ofrecer programas que integren de manera efectiva el juego en el 

currículo, lo cual es crucial para el desarrollo de habilidades psicosociales complejas 

en los estudiantes. Además, las políticas educativas a menudo no priorizan las 

actividades lúdicas, centrando en su lugar la mayoría de los recursos y esfuerzos en 

métodos de enseñanza más tradicionales que enfatizan el rendimiento académico 

sobre el desarrollo social y emocional. Otro reto importante es la integración y 
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colaboración efectiva entre las diferentes instituciones educativas y de salud que 

pueden facilitar el desarrollo de habilidades psicosociales a través del juego, 

asegurando que los programas no solo estén disponibles, sino que sean accesibles y 

adecuados para los niños, independientemente de su contexto socioeconómico o 

necesidades especiales (UNICEF, 2022b). 

La pregunta a nivel general se formuló como la interrogante: ¿Qué relación 

existe entre la actividad lúdica y las habilidades psicosociales en niños del nivel 

primaria de una institución educativa, Chaclacayo – 2024? Las preguntas específicas 

enunciadas fueron: a) ¿Qué relación existe entre las vivencias emocionales positivas 

de la actividad lúdica y las habilidades psicosociales? y b) ¿Qué relación existe entre 

las vivencias emocionales negativas de la actividad lúdica y las habilidades 

psicosociales? 

La investigación desarrollada encuentra un justificación teórica en una extensa 

revisión de la literatura que subraya la relevancia del juego para el desarrollo infantil. 

Se apoya en las teorías psicológicas y educativas de Jean Piaget y Lev Vygotsky, 

quienes identificaron el juego como un componente esencial para el fortalecimiento 

de los conocimientos y desarrollo social de los niños destacando la actividad lúdica 

es intrínsecamente motivadora que permite a los niños asumir roles, resolver 

problemas, negociar con otros y desarrollar habilidades emocionales, todas 

competencias esenciales para su desarrollo integral. 

El sustento desde un criterio práctico busca evidenciar cómo las actividades 

lúdicas específicas pueden ser utilizadas por educadores y políticos para promover el 

fortalecimiento de habilidades psicosociales en el aula. Al identificar qué tipos de 

juegos son más efectivos para desarrollar ciertas habilidades sociales, los resultados 

podrían guiar la creación de currículos más efectivos y entornos de aprendizaje que 

integren el juego como una herramienta educativa fundamental, no solo para el 

entretenimiento sino también como un medio de aprendizaje y desarrollo personal. 

Desde el criterio metodológico, el uso de métodos cuantitativos para obtener 

una información completa respecto a la asociación existente entre lúdica y desarrollo 

psicosocial, mediante el uso de cuestionarios validados y confiables se capturan datos 

sobre las percepciones y experiencias de los niños y educadores con respecto al 
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juego y la interacción social de los niños, constituyendo un aporte para 

investigaciones futuras. 

Los objetivos planteados en el presente estudio planteaban como objetivo 

general: Determinar la relación entre la actividad lúdica y las habilidades psicosociales 

en niños del nivel primaria de una institución educativa, Chaclacayo – 2024. Como 

objetivos específicos se plantearon: a) Determinar la relación entre las vivencias 

emocionales positivas de la actividad lúdica y las habilidades psicosociales y b) 

Determinar la relación entre las vivencias emocionales negativas de la actividad lúdica 

y las habilidades psicosociales. 

El fundamento teórico que respalda el presente estudio se conforma por 

trabajos previos, teorías y enfoques conceptuales, para tal efecto, se incluyeron 

estudios realizados en un contexto internacional como el trabajo realizado por Sun et 

al. (2022) investigaron los problemas de comportamiento infantil durante el cierre de 

COVID-19 en Ohio, analizando una muestra de 247 niños de 7 a 9 años. Este estudio 

cuantitativo utilizó un diseño longitudinal y exploró cómo el estrés parental 

concurrente y las destrezas sociales y emocionales de sus hijos, evaluadas 

previamente por los maestros, se relacionaban con los problemas de comportamiento 

durante el cierre. Los principales resultados indicaron que las habilidades sociales 

pre-pandemia de los niños también mostraron un efecto significativo en la disminución 

de dichos problemas. Hubo correlaciones negativas significativas entre el control de 

comportamiento y los comportamientos de actuación impulsiva (r = -0.23, p < .01) y 

miedo (r = -0.16, p < .05). Sin embargo, el control de comportamiento no fue un 

predictor significativo de ningún problema de comportamiento. Las habilidades 

sociales estuvieron negativamente correlacionadas con todos los tipos de problemas 

de comportamiento: actuación impulsiva (r = -0.38, p < .01), miedo (r = -0.26, p < .01) 

y retiro ansioso (r = -0.21, p < .01). Concluyeron que los niños con mejores habilidades 

sociales previas mostraron menos problemas de comportamiento durante el cierre. 

En el estudio realizado por Horoz et al. (2022) investigaron el impacto de la 

educación parental en el hogar y en la escuela en la manifestación de problemas 

conductuales, emocionales y de relación entre pares en niños de primer a sexto grado 

en los Países Bajos. La muestra incluyó 698 niños de 31 escuelas primarias. 

Utilizando un diseño longitudinal y modelos de crecimiento latente multinivel, se 

analizó cómo la baja educación parental se asociaba con niveles iniciales más altos 
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de problemas y una aceleración en su tasa de crecimiento. Los resultados indicaron 

que los niños de padres menos educados mostraron mayores problemas 

conductuales y emocionales al inicio del estudio y un incremento más rápido de los 

problemas conductuales con el tiempo. Asimismo, los niños en escuelas con bajo 

nivel educativo parental también exhibieron mayores problemas conductuales y 

emocionales desde el primer grado. Es relevante que la educación parental juega un 

papel esencial tanto a nivel individual como escolar, en el desarrollo de problemas en 

niños, destacando su relevancia para investigaciones actuales en este campo. 

En el estudio de Saygın y Karakaş (2021), examinó el impacto de actividades 

centradas en habilidades sociales en estudiantes de primaria en Turquía. Se 

evaluaron tanto las habilidades críticas como las empáticas pre y pos-experimento, 

contando con grupos de control y de experimentación en estudiantes de cuarto grado. 

Aunque las diferencias no fueron significativas en las habilidades de pensamiento 

crítico, se observaron mejoras significativas en las tendencias empáticas entre los 

participantes en las actividades de habilidades sociales. Estos resultados indican un 

aumento significativo en la empatía a favor del experimento, lo que subraya la 

importancia de articular el juego centradas en habilidades sociales para mejorar las 

habilidades psicosociales en entornos educativos similares. 

Otro estudio significativo fue realizado por Tan y Cheung (2020) investigaron 

el impacto de actividades recreativas en la empatía y cooperación de escolares entre 

7-12 años en Hong Kong. Participaron 200 niños, encontrando que los participantes

en actividades lúdicas exhibieron un incremento del 25% en comportamientos 

empáticos y cooperativos frente al grupo designado como control (p < 0.05). 

Griffiths et al. (2019) investigaron el efecto de los juegos al aire libre en la 

autorregulación y habilidades sociales de 180 niños australianos. A través de un 

diseño de grupo control, observaron las actividades físicas recreativas tienen un 

efecto significativo en ambas áreas, con un aumento del 35% a diferencia de los 

hallazgos en el grupo control (p < 0.01). 

En cuanto a investigaciones nacionales, se consideró el trabajo de Valdivia 

(2021) examinó la relación entre habilidades sociales y competencias socio motrices 

en el contexto de la Educación Física desde una perspectiva cuantitativa y un diseño 

correlacional, se evaluó la asociación entre estas variables, sin explorar la causalidad. 
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Los resultados indicaron una correlación significativa, con coeficientes que variaron 

entre r = 0.4 y r = 0.6, destacando una conexión notable entre habilidades sociales y 

competencias socio motrices. 

En el estudio realizado por Caballero-Calderón (2021) respecto del efecto de 

las actividades lúdicas en el desempeño de escolares de nivel primario y empleando 

un enfoque cuantitativo, el estudio se desarrolló mediante la administración de 

cuestionarios a una muestra de 200 alumnos procedentes de diversas escuelas de 

primaria. Los resultados obtenidos mostraron que un considerable 78% de los 

estudiantes experimentó un aumento en la motivación hacia el aprendizaje tras su 

participación en actividades lúdicas. Asimismo, un 65% reportó una mejora 

significativa en sus destrezas en la resolución de problemas. Concluyendo que las 

actividades lúdicas influyen positivamente en el aprendizaje, sugiriendo la necesidad 

de integrarlas sistemáticamente en los programas escolares para fomentar un 

proceso de aprendizaje más dinámico y estimulante. 

Asimismo, Rosas (2021) llevó a cabo un estudio para investigar sobre el 

efecto de los juegos populares en las destrezas sociomotrices en estudiantes de 

nivel primario. Este estudio se propuso examinar específicamente la relación entre la 

frecuencia con que los estudiantes participan en juegos populares y su competencia 

en habilidades sociomotrices. A través de un enfoque cuantitativo, empleó pruebas 

estandarizadas para evaluar estas habilidades en una muestra de 150 estudiantes. 

Los hallazgos revelaron que un 65% de los estudiantes se involucraba regularmente 

en juegos populares fuera del entorno escolar. Significativamente, los resultados 

mostraron una correlación positiva (p < 0.05) entre la implicación activa en estos 

juegos y el desarrollo de habilidades sociomotrices. El autor concluyó que fomentar 

la participación en juegos populares puede ser una estrategia eficaz para promover 

habilidades sociomotrices entre los escolares, sugiriendo su incorporación en 

actividades escolares para enriquecer el aprendizaje y desarrollo físico y social. 

En el trabajo de Gonzales (2020) exploró el impacto de la actividad física en la 

mejora de la convivencia estudiantil en instituciones de educación primarias. Este 

estudio, de carácter cuantitativo, utilizó encuestas aplicadas a 250 estudiantes de 

diversos establecimientos del distrito para evaluar cómo los programas de Educación 

Física influyen en la creación de un ambiente escolar más armonioso y colaborativo. 

Los resultados revelaron que un 80% de los estudiantes experimentaron una 
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percepción mejorada del clima de convivencia escolar tras su participación en dichas 

actividades. Adicionalmente, un 70% de los docentes notó una disminución en los 

conflictos estudiantiles. La conclusión del estudio resalta la Educación Física como 

un medio efectivo para fomentar relaciones interpersonales positivas y reforzar la 

convivencia escolar, subrayando su rol esencial en el desarrollo de un entorno 

educativo constructivo y colaborativo. 

La toma de decisiones es definida como los procedimientos que los niños 

realizan para elegir entre dos o más alternativas de acción. Esta habilidad implica 

comprender las consecuencias de diferentes opciones, compararlas y seleccionar la 

que mejor se alinee con sus valores y objetivos. La toma de decisiones efectiva es 

crucial para los niños, ya que influye en sus interacciones sociales, rendimiento 

académico y desarrollo personal. Incluye elementos de pensamiento crítico, 

resolución de problemas e inteligencia emocional, ya que los niños deben considerar 

no solo los resultados lógicos sino también el impacto emocional e interpersonal de 

sus decisiones (Carvajal y Valencia, 2016). 

Para Niño-Bautista et al. (2017) al referirse a las habilidades psicosociales 

sostienen que engloban un conjunto de capacidades y competencias esenciales que 

facilitan la interacción eficaz de los individuos con su entorno social y emocional. 

Estas habilidades comprenden las habilidades para comunicación, establecer 

relaciones y manejar emociones de manera que permitan a las personas adaptarse y 

funcionar de forma óptima en sus contextos cotidianos. Estas habilidades influyen en 

la adaptación, el bienestar y la calidad de vida. Los autores han considerado en el 

contexto de su estudio que se enfoca en problemas conductuales y emocionales en 

niños y cómo estos se relacionan con el grado de educación alcanzado por los padres 

y el ambiente escolar, examinando cómo estas dimensiones impactan en el desarrollo 

de los niños a lo largo de la escuela primaria, siendo: 

La primera dimensión es el Autorrespeto, se refiere a la valoración que un 

individuo tiene de sí mismo, manifestada en la confianza en sus propias capacidades 

y en el reconocimiento de su valor como persona. Este concepto incluye aspectos 

como la autoaceptación y la autoestima, fundamentales para el desarrollo personal y 

social (Niño-Bautista et al., 2017). 
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La dimensión segunda es la Toma de decisiones, implica la capacidad de elegir 

entre varias opciones o comportamientos, evaluando las consecuencias de cada uno. 

Esta habilidad es crucial para el desarrollo de la autonomía y la independencia, 

favoreciendo al individuo tomar decisiones informadas (Niño-Bautista et al., 2017). 

La tercera dimensión es Afrontar desafíos, esta dimensión abarca las 

estrategias y habilidades que un individuo utiliza para enfrentar y superar obstáculos, 

adversidades o presiones. Es esencial para el desarrollo de la resiliencia, permitiendo 

a las personas adaptarse positivamente frente a situaciones difíciles (Niño-Bautista et 

al., 2017). 

La dimensión cuarta es Relacionarse, se centra en las habilidades 

interpersonales que permiten interacciones efectivas con otros. Incluye la capacidad 

de comunicarse claramente, mostrar empatía, y mantener relaciones saludables y 

positivas (Niño-Bautista et al., 2017). 

La quinta dimensión es el Manejo de tensiones, involucra la capacidad de 

identificar, manejar y responder adecuadamente a las emociones y al estrés. Este 

conjunto de habilidades es vital para el bienestar emocional y mental, permitiendo a 

los individuos funcionar eficazmente en su vida cotidiana y en situaciones de alta 

presión (Niño-Bautista et al., 2017). 

Cada una de las siguientes definiciones resaltan aspectos clave de las 

habilidades socioemocionales reflejan la importancia de estas habilidades en el a nivel 

educativo y personal. El autorrespeto se define como la capacidad de los individuos 

para reconocer su propio valor, aceptarse a sí mismos y mantener una autoestima 

saludable. Implica una apreciación de las propias capacidades y cualidades, así como 

el establecimiento de límites saludables en las relaciones interpersonales. Es 

fundamental para el desarrollo personal y la integridad emocional (Sobral, 2023; 

Ozerova et al., 2023). 

La toma de decisiones, esta dimensión engloba las habilidades en la 

evaluación de diferentes opciones y elegir de manera informada y consciente. Incluye 

la habilidad para considerar las consecuencias potenciales de las acciones y optar 

por aquellas que mejor se alineen con los valores y objetivos personales. Es crucial 

para la autonomía y la autoeficacia (Sobral, 2023; Arslan et al., 2021). 
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Afrontar desafíos, se refiere a la habilidad para manejar y superar obstáculos 

o situaciones adversas. Esto incluye la capacidad para perseverar frente a

dificultades, utilizar recursos efectivos de afrontamiento y mantener una actitud 

positiva ante los desafíos. La resiliencia es un componente clave de esta dimensión 

(Sobral, 2023; Santamaría-Villar et al., 2021). 

La habilidad de Relacionarse implica destrezas en entablar y sostener 

relaciones interpersonales saludables y efectivas. Incluye comunicarse de manera 

clara y efectiva, mostrar empatía hacia los demás, y cooperar y trabajar bien con otros. 

Es esencial para el éxito en muchos ámbitos de la vida, incluyendo el personal, 

académico y profesional (Sobral, 2023; López et al., 2020). 

El Manejo de tensiones involucra la habilidad para identificar y gestionar las 

emociones y el estrés. Esto incluye estrategias para regular emociones, manejo del 

estrés y reestructurar el conocimiento. Promover un manejo efectivo del estrés es 

imprescindible en el bienestar del ser humano (Arslan et al., 2021). 

Las hipótesis que se han planteado luego de la revisión del marco teórico, a 

nivel general: La actividad lúdica se relaciona con las habilidades psicosociales en 

niños del nivel primaria de una institución educativa, Chaclacayo – 2024. Siendo las 

hipótesis específicas: a) Las vivencias emocionales positivas de la actividad lúdica se 

relacionan con las habilidades psicosociales y b) Las vivencias emocionales negativas 

de la actividad lúdica se relacionan con las habilidades psicosociales. 
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II. METODOLOGÍA

El estudio se ha realizado acorde con el tipo de investigación aplicada que es

un tipo de estudio que utiliza conocimientos teóricos para resolver problemas 

prácticos específicos y mejorar procesos en contextos reales. Su objetivo es encontrar 

soluciones efectivas a cuestiones concretas en áreas como la tecnología, la salud, y 

la educación (Kabir, 2016; OCDE, 2018). 

El diseño de investigación no experimental en este estudio implica la 

observación y medición de variables sin intervenir en ellas ni aplicar manipulaciones 

controladas. En este enfoque, el investigador no interviene en la situación estudiada 

y simplemente registra las observaciones tal como se presentan de forma natural 

(Mishra, 2022). Asimismo, el recojo de información se realizó de forma transversal, 

es decir en solo un momento temporal, permitiendo observar y analizar las relaciones 

entre variables en un punto específico en el tiempo. Se utilizó un diseño correlacional, 

para identificar relaciones estadísticas entre variables (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018). 

Conceptualmente, la Actividad lúdica, se refiere al tiempo dedicado por los 

niños a participar en juegos, recreaciones y actividades de entretenimiento que 

fomentan el disfrute y la diversión, involucrando aspectos como la creatividad, la 

interacción social y el movimiento físico (Candela y Benavides, 2020). 

Para fines de esta investigación, la actividad lúdica fue operacionalizada 

mediante una escala ordinal considerando sus dos dimensiones, para tales efectos 

se aplicará el cuestionario validado por Alcaraz-Muñoz et al. (2022), que consta de 

nueve ítems politómicos con valores del 1 al 5. Los puntajes más altos indican un 

mayor nivel de expresión de emociones que el niño experimenta durante el juego. 

Ver anexo 2. 

Las habilidades psicosociales conceptualmente se definen como un conjunto 

de capacidades relacionadas con la gestión de las emociones, la comunicación 

efectiva, la toma de decisiones, la resolución de conflictos y el manejo de relaciones 

interpersonales, que permiten a los individuos adaptarse y comportarse de manera 

efectiva y saludable en la sociedad. Son habilidades esenciales en el desarrollo 

integral de los niños, ayudándoles a interactuar adecuadamente con su entorno, 

cooperar con otros, y enfrentar desafíos de manera constructiva (Niño-Bautista et al., 

2017). 
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Definición operacional: La medida del desarrollo psicosocial se llevará a cabo 

mediante una escala ordinal considerando sus cinco dimensiones, para tales efectos 

se aplicará el cuestionario validado por Niño-Bautista et al. (2017) para este efecto 

se aplicará el cuestionario validado los autores que consta de 18 ítems politómicos. 

Los puntajes más altos indican un mayor nivel de desarrollo de las habilidades 

psicomotrices evaluadas. Ver anexo 2. 

La población es una agrupación de elementos, individuos o eventos que 

representan el objeto de estudio en la investigación y de los cuales se pretende 

obtener conclusiones. Esta agrupación debe tener características comunes que sean 

de interés para el estudio. En este caso comprende a 120 educando del nivel de 

primaria. Se han considerado las condiciones que determinan quiénes pueden o no 

participar en un estudio. Los criterios de inclusión especifican las características 

esenciales que deben tener los sujetos para ser parte del estudio, en esta 

investigación son los estudiantes del sexto grado, mientras que los criterios de 

exclusión señalan las condiciones bajo las cuales un sujeto debe ser dejado fuera de 

la investigación, de modo que en este estudio es la decisión del estudiante de no 

participar del estudio (Stratton, 2021). 

En cuanto a la muestra, se conforma por una porción representativa de la 

población seleccionada para realizar en esta el procesamiento estadístico, 

permitiendo que los resultados sean generalizados a la población. Para este estudio 

la muestra fue de 92 estudiantes de primaria. Esta cantidad se determinó mediante 

muestreo probabilístico, aleatorio simple donde cada individuo tiene igual 

probabilidad para ser elegido (Lakens, 2022). 

La unidad de análisis se refiere al elemento principal que se estudia en una 

investigación. Esta unidad puede ser un individuo, un grupo, una institución, un 

documento, entre otros, dependiendo del foco del estudio (Sánchez & Reyes, 2018). 

En esta investigación la unidad de análisis son los escolares del sexto grado de la 

institución educativa. 

En cuanto a las técnicas de recolección de datos, que se entiende como los 

métodos utilizados para obtener la información necesaria para el estudio se incluyó 

la encuesta, que consiste en solicitar información a una muestra de sujetos sobre uno 

o más atributos o características. Los instrumentos para el recojo de datos, fueron los

cuestionarios diseñados y estructurados para obtener los datos necesarios para la 
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mediciones correspondientes. Los cuestionarios pueden ser administrados en papel 

o en formato digital (Cisneros-Caicedo et al., 2022).

Se han empleado dos cuestionarios validados, el primero, para medir la 

variable Actividad lúdica, fue publicado por Alcaraz-Muñoz et al. (2022), consta de 

nueve reactivos gráficos, estructurados en dos grupos: Emociones positivas (EP) y 

emociones negativas (EN). La confiabilidad compuesta alcanzó coeficientes mayores 

de 0.7 lo cual ratifica la confiablidad del cuestionario (EP=0.85, EN=0.79). Las cargas 

factoriales medias (AFL) EP=0.76; EN=0.64 confirman la existencia de validez 

convergente. Los valores de las correlaciones EP=0.77 y EN=0.67 confirman la 

existencia de validez discriminante. 

El segundo cuestionario para medir la variable habilidades psicosociales fue 

desarrollado y validado por Niño-Bautista et al. (2017), incluye 18 ítems. Las pruebas 

de validación del instrumento para evaluar habilidades psicosociales para la vida: se 

realizó en 929 escolares de primaria, los resultados mostraron un buen ajuste al 

modelo Rasch: los 18 ítems obtuvieron infit (MNSQ) promedio de 0,98, outfit 

(MNSQ) promedio de 1,00. La varianza inexplicada de primer contraste fue de 1,5 

autovalores; el total de varianza fue 21,9%. La confiabilidad de ítems obtenida fue de 

0,98, muy cercana a 1. 

Los cuestionarios fueron evaluados para determinar su aplicabilidad, siendo la 

validación el proceso de verificar que realiza la medición de lo que pretende medir. 

Este proceso es crucial para asegurar exactitud de los hallazgos de la investigación 

(Middleton, 2023). En este caso los cuestionarios fueron sometidos a procesos de 

validación por los autores de cada instrumento. Adicionalmente, los cuestionarios 

fueron evaluados en su validez de contenido por especialistas, quienes emitieron 

dictamen de aplicabilidad. Ver Anexo 3. 

Otra de las evaluaciones se realizó evaluando la consistencia interna, este se 

utiliza para evaluar la fiabilidad de un instrumento de medición, comprobando si varios 

ítems que pretenden medir el mismo concepto producen resultados similares (Sürücü 

& Maslakçi, 2020). En este caso ambos cuestionarios demostraron consistencia 

interna. El cuestionario de actividad lúdica alcanzó una confiablidad de EP=0.85, y 

EN=0.79 y el cuestionario de habilidades psicosociales alcanzó un valor de 0.98. 

Adicionalmente, se realizó una prueba piloto con 20 estudiantes, para determinar la 

confiabilidad de los instrumentos en contextos similares a la población de estudio, 
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obteniendo coeficientes alfa de Cronbach de 0.920 para el Cuestionario de Actividad 

lúdica y 0.959 para el Cuestionario de Habilidades psicosociales, es decir ambos con 

confiabilidad excelente (Toro et al., 2022). Ver Anexo 4. 

El análisis de los datos recolectados se refiere al conjunto de técnicas 

estadísticas utilizadas para examinar los datos recolectados en una investigación, 

con el propósito de alcanzar los objetivos y probar hipótesis de este estudio. Se ha 

realizado un análisis descriptivo, que involucra la descripción básica de los datos, 

proporcionando resúmenes sobre la muestra y las medidas. Incluye el cálculo de 

frecuencias, medias, modas y medianas. También, se realizó un análisis inferencial 

que permite hacer inferencias o generalizaciones sobre una población a partir de los 

datos obtenidos de una muestra (Siedlecki, 2020). 

En cuanto los aspectos éticos en la investigación se refieren a las 

consideraciones éticas que deben guiar la conducta de la investigación que incluyen 

las acciones para asegurar la libre participación de los participantes, la 

confidencialidad y la protección de los sujetos de estudio, entre otros aspectos 

críticos. Los principios éticos son fundamentales para garantizar que la investigación 

científica se realice de manera justa y responsable, protegiendo los derechos y la 

dignidad de todos los involucrados (D’Angelo, 2018). 

El principio respeto por las personas implica tratar a los participantes de la 

investigación con dignidad y honrar su autonomía. Esto se logra mediante la 

obtención de un consentimiento informado, donde los participantes son plenamente 

conscientes de los riesgos y beneficios del estudio y deciden participar 

voluntariamente. El principio de beneficencia requiere que los investigadores 

maximicen los posibles beneficios de la investigación mientras minimizan los riesgos 

y daños para los participantes. Se trata de actuar en el mejor interés de los sujetos 

de estudio, asegurando que el diseño del estudio y su ejecución no pongan en peligro 

su bienestar. La justicia se refiere a la división igualitaria de ventajas y desventajas 

que devienen del estudio. Este principio asegura que los participantes sean 

seleccionados de manera justa, sin discriminación, y que se difundan los hallazgos 

para todos los grupos relevantes. El principio de integridad exige que los 

investigadores mantengan altos estándares de honestidad y transparencia en todas 

las etapas del estudio. Esto incluye la recopilación, análisis y presentación de datos 

de manera precisa y honesta, evitando cualquier forma de falsificación o 

manipulación de resultados (Schöpfel et al., 2020). 
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III. RESULTADOS

3.1. Resultados descriptivos

Figura 1 

Porcentajes de la variable Actividad lúdica 

Nota: Resultados agrupados en niveles en base a la percepción de los niños sobre la Actividad lúdica, 

n=92. 

Los resultados descriptivos relacionados con la actividad lúdica en niños de una 

institución educativa mostraron que: 

El 10.9% de los niños tienen una baja experiencia emocional durante la 

actividad lúdica. Esto sugiere que una pequeña proporción de los niños no se siente 

particularmente emocionada o involucrada emocionalmente durante estas 

actividades. La gran mayoría, el 87.0%, reporta una experiencia emocional media, 

indicando que la mayoría de los niños se sienten adecuadamente estimulados y 

contentos con la actividad lúdica. Sólo un 2.2% experimenta altos niveles de emoción, 

lo que podría indicar momentos excepcionales de disfrute o alegría que sobresalen 

del promedio. 

El 22.8% de los niños muestra bajos niveles de emociones positivas durante 

las actividades lúdicas, lo que puede ser indicativo de una falta de disfrute o 

compromiso. La mayoría, el 75.0%, tiene emociones positivas a un nivel medio, lo 

cual es indicativo de un disfrute y satisfacción generalizados, pero no extremos. 

Un 
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pequeño 2.2% alcanza niveles altos de emociones positivas, sugiriendo episodios 

esporádicos de gran alegría o satisfacción. 

El 12.0% de los niños tiene niveles bajos de emociones negativas, lo cual es 

positivo ya que indica que no están experimentando muchos sentimientos negativos 

durante las actividades lúdicas. La mayor parte, el 76.1%, muestra una cantidad 

media de emociones negativas, lo que podría sugerir un manejo efectivo de pequeñas 

frustraciones o descontentos durante el juego. Otro 12.0% experimenta altos niveles 

de emociones negativas, lo cual podría ser motivo de preocupación, ya que indica 

que una cantidad significativa de niños podría estar enfrentando dificultades 

emocionales significativas durante estas actividades. 

Figura 2 

Porcentajes de la variable Habilidades psicosociales 

Nota: Resultados agrupados en niveles en base a la percepción de los niños sobre habilidades 

psicosociales, n=92. 

Los resultados descriptivos relacionados con la actividad lúdica en niños de una 

institución educativa mostraron que: 

Respecto a las Habilidades psicosociales, un 20.7% de los niños muestra 

habilidades psicosociales en un nivel bajo, lo que sugiere una necesidad significativa 

de intervención para desarrollar estas habilidades críticas. La gran mayoría, el 76.1%, 

se encuentra en un nivel regular, indicando un desarrollo moderado de habilidades 

psicosociales. Solo el 3.3% alcanza un nivel alto, mostrando un dominio adecuado de 

estas habilidades. 
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En cuanto a las dimensiones de las Habilidades psicosociales, en la dimensión 

Autorrespeto, el 17.4% tiene un bajo nivel de autorrespeto, lo cual puede afectar 

negativamente su autoimagen y confianza. Más de la mitad, el 51.1%, está en un nivel 

regular, probablemente sintiéndose competentes, pero no excepcionalmente 

seguros. Un 31.5% muestra un alto nivel de autorrespeto, lo que es positivo para su 

desarrollo personal y académico. 

En la Toma de decisiones un 26.1% enfrenta desafíos en tomar decisiones 

efectivas, lo que podría limitar su capacidad de hacer elecciones independientes. La 

mayoría, el 63.0%, tiene una capacidad de toma de decisiones regular. Solo el 10.9% 

muestra una capacidad avanzada para tomar decisiones. 

En la dimensión Afrontar desafíos, casi la mitad, el 48.9%, tiene dificultades 

significativas para manejar desafíos, lo que indica vulnerabilidad ante la adversidad. 

Un porcentaje similar, el 47.8%, maneja desafíos de forma regular. Solo un 3.3% 

exhibe una alta resiliencia y capacidad para afrontar desafíos. 

La dimensión Relacionarse muestra que un 31.5% tiene dificultades en 

relacionarse efectivamente con otros. Más de la mitad, el 58.7%, posee habilidades 

interpersonales en un nivel normal. El 9.8% destaca en su habilidad para interactuar 

con otros. 

En el Manejo de tensiones un 18.5% muestra un manejo de tensiones 

inadecuado, lo que puede contribuir a problemas emocionales o conductuales. Una 

gran mayoría, el 80.4%, gestiona el estrés de manera regular. Solo el 1.1% tiene un 

manejo excelente de tensiones. 
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   Tabla 1 

   Contingencias entre Actividad lúdica vs habilidades psicosociales 

Habilidades psicosociales 

Escasa 
[18 - 42] 

Regular 
[43 - 66] 

Adecuada 
[67 - 90] Total 

Experiencia 
emocional baja 
[9 - 20] 

f 9 0 1 10 

% 9.8% 0.0% 1.1% 10.9% 

Actividad 
lúdica 

Experiencia 
emocional media 
[21 - 32] 

f 10 70 0 80 

% 10.9% 76.1% 0.0% 87.0% 

Experiencia 
emocional alta 
[33 - 45] 

f 0 0 2 2 

% 0.0% 0.0% 2.2% 2.2% 

Total f 19 70 3 92 

% 20.7% 76.1% 3.3% 100.0% 

Nota: Distribución de frecuencias de la relación entre variables, n=92 

Los resultados muestran la relación entre la actividad lúdica y las habilidades 

psicosociales en niños de educación primaria, organizadas por niveles de experiencia 

emocional (baja, media, alta) y clasificación de habilidades psicosociales (escasa, 

regular, adecuada). 

Se aprecia que 10 niños, o el 10.9% de la muestra, presentaron baja 

experiencia emocional durante la actividad lúdica. De estos, 9 niños (9.8%) también 

mostraron habilidades psicosociales escasas, mientras que 1 niño (1.1%) alcanzó un 

nivel de habilidades psicosociales adecuado. No hubo niños con habilidades 

psicosociales regulares en este grupo. 

La mayoría de los niños, 80 en total o el 87% de la muestra, tuvieron una 

experiencia emocional media. De estos, 10 niños (10.9%) mostraron habilidades 

psicosociales escasas y 70 niños (76.1%) tenían habilidades psicosociales regulares. 

Ningún niño en este grupo mostró habilidades psicosociales adecuadas. 

Un pequeño número, 2 niños o el 2.2% de la muestra, experimentó una alta 

experiencia emocional. Ambos niños (2.2%) mostraron habilidades psicosociales 

adecuadas, indicando que una alta experiencia emocional podría estar asociada con 

un mejor desarrollo de habilidades psicosociales. 
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Tabla 2 

Contingencias entre Emociones positivas vs habilidades psicosociales 

Habilidades psicosociales 

Escasa 
[18 - 42] 

 Regular 
[43 - 66] 

Adecuada 
[67 - 90] Total 

Experiencia 
emocional baja 
[4 - 9] 

f 19 1 1 21 

% 20.7% 1.1% 1.1% 22.8% 

Emociones 
positivas 

Experiencia 
emocional media 
[10 - 15] 

f 0 69 0 69 

% 0.0% 75.0% 0.0% 75.0% 

Experiencia 
emocional alta 
[16 - 20] 

f 0 0 2 2 

% 0.0% 0.0% 2.2% 2.2% 

Total f 19 70 3 92 

% 20.7% 76.1% 3.3% 100.0% 

Nota: Distribución de frecuencias de la relación entre variables, n=92 

Los resultados muestran la relación entre las emociones positivas y las habilidades 

psicosociales en una muestra de 92 niños de una institución educativa pública de 

educación primaria. Los datos están organizados por niveles de experiencia 

emocional (baja, media, alta) y categorías de habilidades psicosociales (escasa, 

regular, adecuada). 

Un total de 21 niños (22.8% de la muestra) se encuentran en esta categoría, 

con 19 niños (20.7%) mostrando habilidades psicosociales escasas y solo 1 niño 

(1.1%) en cada una de las categorías de habilidades regulares y adecuadas. Esto 

sugiere que los niños con bajos niveles de emociones positivas tienden a tener 

habilidades psicosociales menos desarrolladas. 

La mayoría de los niños, 69 en total (75.0% de la muestra), tienen una 

experiencia emocional media y todos ellos presentan habilidades psicosociales 

regulares. Esto indica que un nivel medio de emociones positivas está comúnmente 

asociado con un nivel funcional de habilidades psicosociales. 

Solo 2 niños (2.2% de la muestra) experimentan altos niveles de emociones 

positivas, y ambos muestran habilidades psicosociales adecuadas. Esto podría 

indicar que niveles muy altos de emociones positivas están asociados con un 

desarrollo superior de habilidades psicosociales. 
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Tabla 3 

Contingencias entre Emociones negativas vs habilidades psicosociales 

Habilidades psicosociales 

Escasa 
[18 - 42] 

Regular 
[43 - 66] 

Adecuada 
[67 - 90] Total 

Experiencia 
emocional baja 
[5 - 11] 

f 0 10 1 11 

% 0.0% 10.9% 1.1% 12.0% 

Emociones 
negativas 

Experiencia 
emocional media 
[12 - 18] 

f 11 57 2 70 

% 12.0% 62.0% 2.2% 76.1% 

Experiencia 
emocional alta 
[19 - 25] 

f 8 3 0 11 

% 8.7% 3.3% 0.0% 12.0% 

Total f 19 70 3 92 

% 20.7% 76.1% 3.3% 100.0% 

Nota: Distribución de frecuencias de la relación entre variables, n=92 

Los resultados muestran una visión detallada de la relación entre las emociones 

negativas y las habilidades psicosociales en niños de educación primaria de una 

institución pública. Los datos se clasifican en función del nivel de experiencia 

emocional negativa (baja, media, alta) y se comparan con las habilidades 

psicosociales categorizadas como escasa, regular y adecuada. 

Entre los 11 niños con baja experiencia emocional, 10 tienen habilidades 

psicosociales regulares y 1 tiene habilidades adecuadas. No hay niños con 

habilidades psicosociales escasas en este grupo, lo que sugiere que niveles bajos de 

emociones negativas están asociados predominantemente con habilidades 

psicosociales al menos regulares. 

De los 70 niños con experiencia emocional media, la mayoría (57) muestra 

habilidades psicosociales regulares y 11 tienen habilidades escasas. Solo 2 niños de 

este grupo muestran habilidades adecuadas. Este patrón indica que una experiencia 

emocional negativa media puede estar ligada a un desarrollo moderado de 

habilidades psicosociales, también se presenta en niños con habilidades escasas. 

En el grupo de 11 niños con alta experiencia emocional, 8 tienen habilidades 

psicosociales escasas y 3 regulares. No se observan habilidades adecuadas en este 

grupo. Esto destaca una correlación preocupante entre altos niveles de emociones 

negativas y habilidades psicosociales deficientes, sugiriendo que intensas emociones 

negativas pueden inhibir el desarrollo de habilidades psicosociales eficaces. 
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3.2. Resultados inferenciales 

El análisis estadístico para la contrastación de las hipótesis, se ha considerado los 

criterios de rechazo de la hipótesis nula cuando el valor p calculado es menor que 

=0.05 valor de significancia comúnmente utilizado en estudios de ciencias sociales. 

Además, se consideró un coeficiente de confianza del 95% con un error estadístico 

del 5%. 

  Comprobación de distribución normal 

Se determinó que los datos proporcionados por las variables no presentan 

distribución gaussina confirmada por la prueba de Kolmogórov-Smirnov. (Ver Anexo 

7). De este modo se decidió por pruebas no paramétricas, en este caso Tau_b de 

Kendall es apropiado para determinar la asociación entre variables ordinales y es 

particularmente útil cuando los conjuntos de datos de ambas variables poseen la 

misma cantidad de categorías. 

  Hipótesis general 

H0: No existe relación entre la actividad lúdica y las habilidades psicosociales 

Hg: Existe relación entre la actividad lúdica y las habilidades psicosociales 

Tabla 4 

Correlaciones entre Actividad lúdica y habilidades psicosociales 

Habilidades 
psicosociales 

Coeficiente de correlación .582**

Tau_b de 
Kendall 

Actividad lúdica Sig. (bilateral) 0.000 

N 92 

Nota: Potencia y dirección de la asociación entre variables. 

Los resultados del análisis inferencial que evalúa la relación entre la actividad lúdica 

y las habilidades psicosociales muestran los siguientes resultados: 

La prueba Tau_b de Kendall obtuvo un coeficiente de 0.582, esto representa 

una correlación positiva moderada entre la actividad lúdica y las habilidades 

psicosociales. Esta correlación es estadísticamente significativa al nivel de 0.005 lo 

cual determina el rechazo de H0. Este resultado sugiere que a mayor participación 

en actividades lúdicas, mejores son las habilidades psicosociales observadas en los 

niños. 
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  Hipótesis 1 
 

H0: No existe relación entre las emociones positivas de la actividad lúdica y las 

habilidades psicosociales. 

H1: Existe relación entre las emociones positivas de la actividad lúdica y las 

habilidades psicosociales. 

  Tabla 5 

  Correlaciones entre Emociones positivas y habilidades psicosociales 

   Habilidades 
psicosociales 

  Coeficiente de correlación .880** 

Tau_b de 
Kendall 

Emociones positivas Sig. (bilateral) 0.000 

  N 92 

Nota: Distribución de frecuencias de la relación entre variables, n=92 

 

Los resultados del análisis inferencial que evalúa la relación entre las emociones 

positivas de la actividad lúdica y las habilidades psicosociales muestran los siguientes 

resultados: 

El valor  de .880** es una correlación fuerte que se establece entre las 

variables. La significancia estadística es 0.000 implica el rechazo de Ho. De modo 

que es posible afirmar que los niños que experimentan mayores niveles de 

emociones positivas tienden a mostrar un desarrollo más elevado de habilidades 

psicosociales. 
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  Hipótesis 2 

Ho: Existe relación entre las emociones negativas de la actividad lúdica y las 

habilidades psicosociales 

H1: Existe relación entre las emociones negativas de la actividad lúdica y las 

habilidades psicosociales 

   Tabla 6 

   Correlaciones entre Emociones negativas y habilidades psicosociales 

Habilidades 
psicosociales 

Coeficiente de correlación -.426**

Tau_b de 
Kendall 

Emociones negativas Sig. (bilateral) 0.000 

N 92 

Nota: Distribución de frecuencias de la relación entre variables, n=92 

Los resultados del análisis inferencial que evalúa la relación entre las emociones 

negativas de la actividad lúdica y las habilidades psicosociales muestran los 

siguientes resultados: 

El coeficiente de correlación Tau_b de Kendall es de -.426**, indicando una 

correlación negativa moderada entre las variables. La significancia estadística es 

0.000 implica el rechazo de Ho. Esto sugiere que a mayor presencia de emociones 

negativas, como tristeza, miedo o ira, menor es el desarrollo o manifestación de 

habilidades psicosociales en los niños. 
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IV. DISCUSIÓN

En el presente capítulo se integra los antecedentes, el marco teórico y los resultados 

obtenidos, comparándolos bajo una lente crítica y reflexiva para evaluar la coherencia 

y las divergencias entre estos componentes y las hipótesis planteadas. 

Los resultados descriptivos dan cuenta que los niños en su mayoría mostraron 

experiencias emocionales medias durante actividades lúdicas, con un desarrollo de 

habilidades psicosociales principalmente en niveles regulares. Sin embargo, un 

segmento significativo muestra emociones positivas bajas y habilidades 

psicosociales escasas, lo que podría indicar áreas de mejora en cómo las actividades 

lúdicas están estructuradas o integradas en el ambiente educativo. 

El marco teórico proporciona una base sólida sobre la relevancia de la lúdica 

en el desarrollo infantil, apoyada por teorías de Piaget y Vygotsky, quienes enfatizan 

el juego como un medio esencial para el aprendizaje cognitivo y social. La inclusión 

de la teoría de la educación horizontal de Freire, que promueve la participación activa 

en el aprendizaje, complementa la perspectiva de que la actividad lúdica puede ser 

un entorno potente para el desarrollo de habilidades psicosociales. 

La comparación entre los antecedentes y los resultados revela algunas 

consistencias, como la vinculación entre las habilidades psicosociales y la gestión de 

situaciones adversas, aunque los resultados sugieren que aún hay un espacio para 

el mejoramiento de las actividades lúdicas que fortalecen el desarrollo de estas 

habilidades de manera óptima. Mientras que los antecedentes sugieren impactos 

directos y significativos del juego sobre las habilidades sociales y emocionales, los 

resultados actuales sugieren una correlación menos directa y más variada, lo que 

puede reflejar diferencias en la implementación o en las condiciones locales de la 

institución educativa en Chaclacayo. 

Es crucial reflexionar sobre cómo se podrían ajustar las actividades lúdicas 

para maximizar su impacto en las habilidades psicosociales. La investigación sugiere 

la necesidad de una implementación más dirigida y quizás más integrada de 

principios pedagógicos que fomenten no solo la participación, sino también la 

reflexión y el aprendizaje socioemocional activo. Además, sería beneficioso explorar 

más a fondo cómo las variaciones en la implementación de las actividades lúdicas 

pueden afectar los diferentes niveles de desarrollo psicosocial observados entre los 

estudiantes. Se subraya la importancia de continuar explorando y refinando las 



24  

estrategias educativas que utilizan el juego como un vehículo para el desarrollo 

integral del estudiante, asegurando que todas las actividades sean inclusivas y 

efectivas en la promoción de habilidades psicosociales fundamentales. 

Respecto a la hipótesis general que infiere que la relación entre actividades 

lúdicas y habilidades psicosociales se tiene que los estudios de Sun et al. (2022) y 

Horoz et al. (2022), subrayan la relación entre las habilidades socioemocionales 

preexistentes y la mitigación de problemas de comportamiento durante eventos 

estresantes como la pandemia de COVID-19. Estos estudios destacan la capacidad 

de las habilidades psicosociales para influir positivamente en el comportamiento 

durante períodos de crisis. Los resultados de la investigación actual corroboran estos 

hallazgos, mostrando que la actividad lúdica se correlaciona de forma positiva con el 

desarrollo de habilidades psicosociales, como lo demuestra el coeficiente de 

correlación Tau_b de Kendall de 0.582 con una significancia bilateral de 0.000, lo que 

sugiere rechazar H0 y apoya la hipótesis general (Hg) que postula que las variables 

se relacionan de forma positiva. 

El marco teórico sostenido en las obras de Piaget y Vygotsky sobre el valor del 

juego en el desarrollo cognitivo y social, como también la Teoría de la Educación 

Horizontal de Freire, proporcionan una base teórica sólida que apoya los resultados 

obtenidos. La evidencia empírica de la investigación refleja estas teorías al demostrar 

que las actividades lúdicas son indispensables en el desarrollo cognitivo, y también 

fomentan el desarrollo de habilidades psicosociales esenciales, corroborando que el 

juego es clave en el aprendizaje y el desarrollo social de los niños. 

Es importante destacar que, la actividad lúdica se relaciona positivamente 

con las habilidades psicosociales, la investigación sugiere que el grado de esta 

relación puede variar dependiendo de la calidad y el tipo de actividad lúdica 

implementada. Esto señala la necesidad de diseñar actividades lúdicas que no solo 

sean inclusivas y atractivas, sino también específicamente orientadas a fomentar 

habilidades psicosociales, tal como lo sugieren las teorías educativas mencionadas 

en el marco teórico. 

A pesar de la correlación positiva general, la investigación muestra que aún 

hay margen para optimizar cómo las actividades lúdicas se utilizan como 

herramientas para el desarrollo psicosocial. Esto puede implicar una exploración más 

profunda de qué aspectos específicos del juego son más efectivos en diferentes 
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contextos o para diferentes grupos de niños, sugiriendo un enfoque más 

personalizado o adaptado en las intervenciones educativas. 

La presente investigación afirma y extiende los hallazgos de estudios previos 

al confirmar que la ludicidad son beneficiosas para el desarrollo de habilidades 

psicosociales en niños. Sin embargo, también llama a una mayor precisión en la 

aplicación y el estudio del juego como herramienta educativa, subrayando la 

importancia de investigaciones continuas y prácticas educativas bien fundamentadas 

que maximicen estos beneficios. 

Respecto a la hipótesis 1 que infiere que la relación entre las emociones 

positivas y habilidades psicosociales destacaron cómo las habilidades psicosociales 

de los niños influyen en su comportamiento, especialmente durante situaciones 

adversas como la pandemia de COVID-19. Los estudios citados en los antecedentes, 

como el de Sun et al. (2022) y Horoz et al. (2022), mostraron que niños con 

habilidades sociales robustas enfrentaron mejor los desafíos del confinamiento, 

reflejando menos problemas de comportamiento. Rosas (2021) encontró que los 

juegos populares se correlacionan positivamente con las habilidades sociomotrices. 

Gonzales (2020), por otro lado, destacó cómo la actividad física mejoró la percepción 

del clima de convivencia en las escuelas, observando una disminución en los 

conflictos estudiantiles. Autores como Saygın y Karakaş (2021) encontraron que 

actividades centradas en habilidades sociales mejoraban la empatía entre 

estudiantes de primaria, lo que respalda la idea de que las emociones positivas 

derivadas de interacciones sociales enriquecidas mejoran competencias 

psicosociales. 

Piaget y Vygotsky subrayan la importancia del juego para el desarrollo 

cognitivo y social. Vygotsky en particular ve el juego como un mecanismo para operar 

dentro de la zona de desarrollo próximo del niño, lo que facilita un aprendizaje social 

que es vital para el desarrollo de habilidades psicosociales. Además, la teoría de la 

Educación Horizontal de Freire promueve la interacción activa en el aprendizaje, que 

es crucial para el desarrollo de habilidades psicosociales mediante el fomento de 

emociones positivas en un entorno educativo colaborativo. 

Los resultados de esta investigación apoyan estos hallazgos, evidenciando 

que los niños que participan en actividades lúdicas y que experimentan emociones 

positivas significativas, tienden a desarrollar y exhibir habilidades psicosociales 
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superiores, como demostró el análisis inferencial con Tau_b de Kendall de .880**, lo 

que sugiere una fuerte correlación positiva. Este hallazgo es coherente con los 

teóricos y antecedentes que asocian las emociones positivas con mejoras en las 

habilidades sociales y emocionales. 

Los antecedentes y el marco teórico están en alineación con los resultados de 

la investigación, todos sugieren un vínculo positivo entre las emociones generadas 

por actividades lúdicas y la mejora en habilidades psicosociales. Sin embargo, una 

reflexión crítica podría considerar la variabilidad en cómo diferentes tipos de 

actividades lúdicas pueden generar distintos niveles de emociones positivas y, por 

ende, tener variados impactos en el desarrollo psicosocial. Esto sugiere la necesidad 

de investigar más profundamente qué aspectos del juego contribuyen más 

significativamente a este desarrollo. 

La investigación valida las teorías y estudios previos que relacionan las 

emociones positivas con las habilidades psicosociales, destacando la importancia de 

integrar actividades lúdicas en el curriculum educativo para promover el crecimiento 

tanto emocionalmente como socialmente. Además, resalta que es necesario realizar 

una adaptación de actividades que se ajusten a los requerimientos de los niños para 

incrementar su efectividad. lo cual se alinea con los hallazgos de Rosas y Gonzales. 

Sin embargo, los resultados van más allá al demostrar que estas actividades no solo 

benefician habilidades específicas, sino que también influyen en un espectro más 

amplio de competencias psicosociales. 

Una reflexión crítica sobre los resultados muestra que, a pesar de la 

correlación positiva entre las emociones positivas y el desarrollo de habilidades 

psicosociales, hay variaciones significativas en cómo estas actividades influyen en 

diferentes niños. Esto podría sugerir los requerimientos de adecuar más las 

actividades lúdicas para adaptarlas a las necesidades individuales de los niños, 

maximizando así su potencial educativo y de desarrollo. Además, los resultados 

invitan a una mayor exploración sobre cómo se pueden estructurar estas actividades 

para ser más inclusivas y efectivas, considerando variables como el entorno familiar, 

la educación parental, y las condiciones socioeconómicas que también pueden influir 

en el desarrollo de habilidades psicosociales. Las futuras investigaciones podrían 

enfocarse en identificar elementos específicos dentro de las actividades lúdicas que 

son más efectivos para fomentar habilidades psicosociales, o en desarrollar modelos 
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pedagógicos que integren los principios de la educación horizontal para fomentar un 

aprendizaje más activo y participativo. 

Respecto a la hipótesis 2 que infiere que la relación entre las emociones 

negativas de la actividad lúdica y habilidades psicosociales se incluye una evaluación 

detallada de cómo los antecedentes, el marco teórico y los resultados interactúan y 

se comparan entre sí. 

Los estudios en los antecedentes abordaron diversas facetas de las 

habilidades psicosociales y la actividad lúdica. El estudio de Saygın y Karakaş (2021)  

analizó cómo las actividades centradas en habilidades sociales afectaban a 

estudiantes de primaria en Turquía, destacando mejoras en la empatía a través de 

actividades lúdicas. Esto se alinea con la Hipótesis 2 que propone que las emociones 

negativas se vinculan con las habilidades psicosociales, sugiriendo que 

intervenciones específicas pueden modular esta relación. 

Los resultados mostraron una correlación negativa moderada entre las 

emociones negativas y las habilidades psicosociales, con un coeficiente de 

correlación de -.426**, lo que indica que, a mayor presencia de emociones 

negativas, menor es el desarrollo de habilidades psicosociales en los niños. Esto 

está en consonancia con los antecedentes y el marco teórico, que sugieren que las 

emociones negativas pueden ser mitigadas a través de entornos de aprendizaje 

estructurados adecuadamente, como los proporcionados por actividades lúdicas 

dirigidas. 

La comparación entre los antecedentes, el marco teórico y los resultados 

revela una coherencia general en la literatura sobre el impacto de las emociones en 

el desarrollo de habilidades psicosociales. Sin embargo, un área de diferencia notable 

es la magnitud del impacto que las emociones negativas tienen en el desarrollo de 

habilidades psicosociales. Mientras que el marco teórico sugiere que el juego puede 

ser un mecanismo efectivo para gestionar y aliviar emociones negativas, los 

resultados indican que la presencia de emociones negativas todavía tiene un efecto 

considerablemente negativo en las habilidades psicosociales, lo que puede implicar 

la necesidad de estrategias más específicas o intensivas para abordar estas 

emociones en entornos educativos. 

La investigación confirma la necesidad de integrar actividades lúdicas en la 

educación para fomentar un desarrollo psicosocial saludable. Sin embargo, también 
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resalta la importancia de abordar específicamente las emociones negativas a través 

de enfoques pedagógicos que no solo involucren el juego, sino que también incluyan 

apoyo emocional y social explícito para maximizar el bienestar y el desarrollo de 

habilidades psicosociales en los niños. 
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V. CONCLUSIONES

Primera: La investigación confirmó la existencia de una relación significativa 

moderada entre la participación en actividades lúdicas y el desarrollo de 

habilidades psicosociales en niños, determinada por =0.582, p=0.000. 

Las actividades que incorporan el juego no solo proporcionan un medio 

para el entretenimiento y la recreación, sino que también actúan como 

un vehículo crucial para el desarrollo social y emocional de los niños. 

Segunda: Se determinó que las emociones positivas derivadas de las actividades 

lúdicas están fuertemente correlacionadas con el desarrollo de 

habilidades psicosociales, determinada por =0.880, p=0.000. Los niños 

que experimentan mayores niveles de emociones positivas durante el 

juego tienden a mostrar mejores habilidades sociales y emocionales. 

Esto subraya la importancia de diseñar y fomentar actividades lúdicas 

que maximicen las emociones positivas, ya que estas son esenciales 

para fomentar un entorno de aprendizaje saludable y productivo. 

Tercera: La investigación reveló que las emociones negativas durante las 

actividades lúdicas tienen un efecto negativo moderado en el desarrollo 

de habilidades psicosociales. Esto sugiere que mientras las emociones 

negativas son una parte inevitable de las experiencias de aprendizaje 

de los niños, su gestión efectiva es crucial para evitar efectos adversos 

en el desarrollo de habilidades psicosociales. Por lo tanto, es vital 

implementar estrategias dentro de las actividades lúdicas que minimicen 

las emociones negativas y promuevan la resiliencia y el manejo efectivo 

del estrés. 
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VI. RECOMENDACIONES

Primera: Se recomienda a los directivos desarrollar y ofrecer programas de 

capacitación para los docentes sobre cómo diseñar y guiar actividades 

lúdicas que fomenten efectivamente el desarrollo de habilidades 

psicosociales. Esto incluiría formación en cómo manejar emociones 

negativas y promover emociones positivas en el aula. 

Segunda:   Se sugiere a los directivos la integración formal de juegos educativos en 

el currículo escolar y su evaluación y monitoreo que estén 

específicamente diseñadas para desarrollar habilidades psicosociales 

ajustando las estrategias según sea necesario para maximizar su 

impacto. Esto podría ser parte de una política más amplia para promover 

la educación socioemocional como un componente esencial del 

desarrollo estudiantil. 

Tercera: Se sugiere a los directivos realizar inversiones para crear espacios 

adecuados para el juego, asegurando que estos espacios sean seguros, 

accesibles y estimulantes para impulsar que los niños participen de 

manera activa. 

Cuarta: A los investigadores, se recomienda considerar ampliar la muestra a 

varias instituciones educativas para validar y generalizar los resultados 

obtenidos. Esto incluiría diferentes contextos socioeconómicos y 

culturales para una mejor comprensión de la influencia en las 

habilidades psicosociales que ejercen las actividades lúdicas. 

Quinta: Se aconseja a los investigadores la realización de estudios 

longitudinales que sigan a los niños a lo largo del tiempo para observar 

cómo el efecto de las actividades lúdicas sobre las habilidades 

psicosociales evoluciona y persiste a lo largo del desarrollo infantil. 

Sexta: Se sugiere a los investigadores, emplear una combinación de 

herramientas cualitativas y cuantitativas para capturar una gama más 

amplia de dinámicas en las interacciones lúdicas y su impacto en las 

habilidades psicosociales, permitiendo una comprensión más profunda 

de estos fenómenos. 
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Estas recomendaciones están respaldadas por la literatura existente que 

destaca la relevancia que ejerce el juego sobre el desarrollo infantil, tal como lo 

sugieren las teorías de Piaget y Vygotsky sobre el aprendizaje social y cognitivo a 

través del juego, y están diseñadas para abordar directamente las problemáticas 

identificadas en la investigación actual. Implementar estas recomendaciones podría 

no solo mejorar las prácticas educativas sino también enriquecer la base de 

conocimiento científico sobre cómo la actividad lúdica se asocia con las habilidades 

psicosociales en niños. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Operacionalización de variables  

Tabla 7 

Operacionalización de la variable Actividad lúdica 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítem Escala Nivel y rango 

Las actividades lúdicas son 
una poderosa herramienta 
para promover un 
aprendizaje significativo, 

Definición operacional. La 
actividad lúdica es una 
variable que corresponde 
a la clasificación 

Emociones 
positivas 

▪ Alegría
▪ Humor
▪ Felicidad
▪ Afecto

Experiencia 
emocional baja 

[4 - 9] 
Experiencia 

favorecen el desarrollo de 
habilidades sociomotrices, 
las relaciones 
interpersonales y el sentido 
del humor, además de 

categórica, por naturaleza 
cualitativa, para su 
medición se utiliza una 
escala ordinal, con una 
puntuación de cinco 

1 - 4 

Escala 
ordinal 

emocional 
media 
[10 - 15] 

Experiencia 
emocional alta 

Experiencia 
emocional baja 

despertar la motivación del valores. Para facilitar la [16 - 20] [9 - 20] 
niño hacia el aprendizaje. 
Además, la ludicidad es 
fundamental en la 
formación de los 
estudiantes, ya que les 
permite relacionarse con 
los demás, la naturaleza y 
consigo mismos, 
proporcionándoles un 
equilibrio estético y moral 
entre su mundo interno y el 
entorno con el que 
interactúan (Candela y 

medición, se han 
considerado dos 
dimensiones: Emociones 
positivas y emociones 
negativas y la aplicación 
de un cuestionario que 
consta de 9 reactivos 

Emociones 
negativas 

▪ Rechazo
▪ Ira
▪ Vergüenza
▪ Miedo
▪ Tristeza

5 – 9 

Nada (1) 
Poco (2) 
Algo (3) 

Bastante 
(4) 

Mucho (5) 

Experiencia 
emocional baja 

[5 - 11] 
Experiencia 
emocional 

media 
[12 - 18] 

Experiencia 
emocional alta 

[19 - 25] 

Experiencia 
emocional 

media 
[21 - 32] 

Experiencia 
emocional alta 

[33 - 45] 

 Benavides, 2020). 



   Tabla 8 

   Operacionalización de la variable Habilidades psicosociales 

Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escalas Nivel y rango 

Las habilidades 
psicosociales son un 
conjunto de 
capacidades 
relacionadas con la 
gestión de las 
emociones, la 
comunicación efectiva, 
la toma de decisiones, 
la resolución de 
conflictos y el manejo 
de relaciones 
interpersonales, que 
permiten a los 
individuos adaptarse y 
comportarse de manera 
efectiva y saludable en 
la sociedad. Estas 
habilidades son 
fundamentales en el 
desarrollo integral de 
los niños, ayudándoles 
a interactuar 
adecuadamente con su 
entorno, cooperar con 
otros, y enfrentar 
desafíos de manera 
constructiva (Niño- 
Bautista et al., 2017). 

El desarrollo 
psicosocial será 
medido a través de un 
cuestionario que la 
evalúa por medio de 3 
indicadores que son: 
interactúa con sus 
compañeros, sigue 
órdenes y trabaja en 
equipo, con un total de 
18 ítems (Niño- 
Bautista et al., 2017) 

Autorrespeto 

▪ Autoaceptación
▪ Confianza en las

capacidades propias

1 - 3 

Escasa 
[3 - 6] 

Regular 
[7 - 10] 

Adecuada 
[11 - 15] 

Toma de 
decisiones 

▪ Reflexión antes de la
acción

▪ Balance entre juego
y responsabilidad

4 - 6 
Escala 
ordinal 

Nunca (1) 
Pocas veces 

(2) 
Algunas 
veces (3) 
Muchas 

veces (4) 
Siempre 

(5) 

Escasa 
[3 - 6] 

Regular 
[7 - 10] 

Adecuada 
[11 - 15] Escasa 

[18 - 42] 

Regular 
[43 - 66] 

Adecuada 
[67 - 90] 

Afrontar 
desafíos 

▪ Búsqueda de apoyo
▪ Gestión de conflictos

domésticos y
sociales

7 - 9 

Escasa 
[3 - 6] 

Regular 
[7 - 10] 

Adecuada 
[11 - 15] 

▪ Capacidad de hacer
y mantener
amistades

▪ Interacciones
respetuosas y
seguras en línea

Escasa 
[5 - 11] 
Regular 
[12 - 18] 

Adecuada 
[19 - 25] 

Relacionarse 10 - 14 

Manejo de 
tensiones 

▪ Expresión asertiva
▪ Reclamación de

derechos
15 - 18 

Escasa 
[4 - 9] 

Regular 
[10 - 15] 

Adecuada 
[16 - 20] 



    Anexo 2. Instrumentos 

Cuestionario de Actividad lúdica 

La presente prueba tiene como objetivo medir las experiencias emocionales durante 

la actividad física en niños de primaria. Se presentan una serie de enunciados de los 

cuales el niño deberá señalar la emoción que siente con mayor intensidad, marcando 

la carita que así lo exprese. 

Sexo del niño: Masculino (    )     Femenino (  )  

Edad del niño: 

 Nombre del juego: 

 He ganado          (     ) He perdido (     ) 

Dimensión Ítems Nada Poco Algo Bastante Mucho 

Nota: Tomado de Alcaraz-Muñoz et al. (2022) 



Cuestionario de Habilidades psicosociales 

¡Hola! Aquí tienes un cuestionario sobre tus habilidades para moverte y relacionarte 

con los demás. Elige la opción que mejor describa tu respuesta. Puedes seleccionar 

entre las siguientes opciones: 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

N° Dimensión/Ítem 1 2 3 4 5 

Autorrespeto 

1. A mis amigas y amigos les gusta mi forma de ser 

2. Soy una persona con cualidades 

3. Puedo hacer las cosas tan bien como la mayoría de mis compañeros a mí 

Toma de decisiones 

4. Cuando debo tomar una decisión, primero pienso en diferentes soluciones 

5. Antes de hacer algo, pienso en lo que podría pasar 

6. Salgo a jugar con mis amigos y amigas, aunque tenga que estudiar 

Afrontar desafíos 

7. Cuando tengo un problema pido ayuda 

8. 
Cuando en mi casa hay peleas entre los mayores, espero que les pase el 
mal genio y les digo lo mal que me he sentido 

9. 
Cuando me invitan a una pelea, digo que no estoy de acuerdo con pegarle 
a otra persona 

Relacionarse 

10. Sólo hago amistad con niños y niñas que me tratan bien 

11. Trato a los demás como me gusta que me traten 

12. 
Acepto chatear con nuevos amigos en Facebook, Instagram, Tiktok u 
otros, si los conozco 

13. Cuando llegan nuevos estudiantes a mi salón, hago amistad con ellos 

14. 
Me gusta ponerle apodos o sobrenombres a otros compañeros o 
compañeras 

Manejo de tensiones 

15 Participo en clase sin miedo 

16 
Cuando mis amigos o amigas me piden que haga algo que yo no quiero, 
les digo que no estoy de acuerdo 

17 Si alguien dice algo de mí que no es cierto, le respondo lo que yo pienso 

18 Si creo que tengo derecho a algo, lo pido 

Nota: Tomado de Niño-Bautista et al. (2017). 



     Anexo 3. Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos 

Tabla 9  

Consolidado de evaluación de expertos 

Grado/Apellidos y nombres del especialista Especialidad Dictamen 

Mtra. Alza Salvatierra Silvia Del Pilar Metodóloga / Educación Aplicable 

Dra. Luzmila Lourdes Garro Aburto Metodóloga / Educación Aplicable 

Mg. Angie Luisa Romero Espinoza Metodóloga Aplicable 

Ficha de validación de contenido para un instrumento 

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de datos 

(Cuestionario de Participación Ciudadana) que permitirá recoger la información en la 

presente investigación: Participación Ciudadana y Presupuesto Participativo en los 

ciudadanos del distrito de Lucma, 2024. Por lo que se le solicita que tenga a bien evaluar el 

instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las correcciones 

pertinentes. Los criterios de validación de contenido son: 

Criterios Detalle Calificación 

Suficiencia El/la ítem/pregunta pertenece a la 
dimensión/subcategoría ybasta para obtener 
la medición de esta 

1: de acuerdo 

0: en desacuerdo 

Claridad El/la ítem/pregunta se comprende fácilmente, 
es decir, su sintáctica y semántica son 
adecuadas 

1: de acuerdo 
0: en desacuerdo 

Coherencia El/la ítem/pregunta tiene relación lógica con 
el indicador que está midiendo 

1: de acuerdo 
0: en desacuerdo 

Relevancia El/la ítem/pregunta es esencial o importante, es 
decir, debe ser incluido 

1: de acuerdo 
0: en desacuerdo 

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008) 



Validador 1 







 

 
 
 
 

 



Validador 2 





 

 
 
 
 
 

 

 





Validador 3 



 

 
 
 
 

 







Anexo 4. Resultados del análisis de consistencia interna 

  Tabla 10 

  Análisis de fiabilidad 

Instrumento 
Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

Cuestionario de Actividad lúdica 0.920 9 

Cuestionario de Habilidades psicosociales 0.959 18 

  Tabla 11 

 Grados de confiabilidad de Alfa de Cronbach 

Valor de alfa Interpretación 

0.9 a 1.0 Excelente 

0.8 a 0.89 Bueno 

0.7 a 0.79 Aceptable 

0.6 a 0.69 Cuestionable 

0.5 a 0.59 Pobre 

0.0 a 0.49 Inaceptable 

Nota: Elaborado en base a Toro et al. (2022). 

Confiabilidad del Cuestionario de Actividad lúdica 



 

Confiabilidad del Cuestionario de Habilidades psicosociales 

 
 
 

Base de datos de la prueba piloto 
 

 



 

Anexo 5. Asentimiento informado 

 

Asentimiento Informado 

 

 
Título de la investigación: “Actividad lúdica y habilidades psicosociales en niños del 
nivel primaria de una institución educativa, Chaclacayo 
,2024” 

 

Investigadora: Ordoñez Ravelo, Soledad Consuelo. 

 

 
       Propósito del estudio 

 

 
Le invitamos a participar en la investigación titulada “Actividad lúdica y 

habilidades psicosociales en niños del nivel primaria de una institución 

educativa, Chaclacayo 

,2024”, cuyo objetivo es determinar la relación que existe entre la actividad 

lúdica y las habilidades psicosociales en niños del nivel primaria de una 

institución educativa, Chaclacayo, 2024. Esta investigación es 

desarrollada por estudiantes del programa de estudio Maestría en 

Psicología Educativa, de la Universidad César Vallejo del campus Lima 

Norte, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con 

el permiso de la institución Ate Vitarte. 

Describir el impacto del problema de la investigación. 

 

 
Las habilidades psicosociales constituyen un factor determinante en el 

desarrollo integral de los niños, han ganado reconocimiento debido a su 

impacto significativo en el bienestar y éxito a largo plazo de los individuos. 

El papel de la actividad lúdica constituye un vehículo para el 

fortalecimiento de las habilidades psicosociales en niños de nivel 

primario. Al abordar esta temática, el estudio busca contribuir con el 

cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): Educación de calidad, 

que enfatiza la importancia de una educación inclusiva y equitativa que 

promueva oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos.



  Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos

personales y algunas preguntas

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 45

minutos y se realizará en el ambiente de aula de clase de la

institución educativa. Las

respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas usando un número 

de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 

 continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar 

incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

  Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución 

al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna 

otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, 

los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar al 

participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación.  



Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo 

determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador (a) 

Soledad Consuelo Ordoñez Ravelo email: soljair@hotmail.com y asesor Dr. Garay 

Peña Luis Edilberto email: lgarayp1@ucvvirtual.edu.pe 

mailto:soljair@hotmail.com
mailto:lgarayp1@ucvvirtual.edu.pe


 

  Asentimiento 

 
Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 
investigación antes mencionada.    
  

 

 
   







 

 



 

Anexo 7. Análisis complementario 

 
 
  Cálculo de la muestra 
 

Para una población conocida se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 
 

Reemplazando los valores, se tiene: 

 
N Población 120 

Z Nivel de confianza (95%) 1.96 

p Probabilidad favorable 0.5 

q Probabilidad desfavorable 0.5 

e Error muestral 0.05 

 
n 

?  
92 



Prueba de normalidad 

La prueba de normalidad se determina mediante Kolmogorov-Smirnov tomando en 

consideración el tamaño muestral n>30. 

H0= Los datos se aproximan a una distribución normal. 

Ha= Los datos no se aproximan a una distribución normal. 

Regla de decisión: 

Si p<0.05 se rechaza H0. 

  Tabla 12 

Prueba de normalidad 

Kolmogórov-Smirnova
 

Estadístico gl Sig. 

Actividad lúdica 0.112 92 0.007 

Habilidades psicosociales 0.067 92 .200*
 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors

Los valores de significancia obtenidos son p=0.007 es menor que 0.05 y 0.200 que 

es mayor que 0.05, de modo que se rechaza H0 ya que la distribución normal requiere 

ambos grupos de datos los valores sean mayores que 0.05, por consiguiente, se 

afirma que los datos no se aproximan a una distribución normal. 



Anexo 8. Autorizaciones para el desarrollo del proyecto de investigación 



Anexo 9. Otras evidencias 

Matriz de consistencia 

TÍTULO: Actividad lúdica y habilidades psicosociales en niños del nivel primaria de una institución educativa, Chaclacayo - 2024 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

Problema general 

¿Cuál es la relación que 
existe entre la actividad 
lúdica y las habilidades 
psicosociales en niños 
del nivel primaria de una 
institución educativa, 
Chaclacayo - 2024? 

Problemas específicos 
P1. ¿Cuál es la relación 
que existe entre las 
emociones positivas de 
la actividad lúdica y las 
habilidades 
psicosociales en niños 
del nivel primaria de una 
institución educativa, 
Chaclacayo - 2024? 

P2. ¿Cuál es la relación 
que existe entre las 
emociones negativas de 
la actividad lúdica y las 
habilidades 
psicosociales en niños 
del nivel primaria de una 
institución educativa, 
Chaclacayo - 2024? 

Objetivo general 

Determinar la relación 
que existe entre la 
actividad lúdica y las 
habilidades 
psicosociales en niños 
del nivel primaria de 
una institución 
educativa, Chaclacayo 
- 2024.

Objetivos 
específicos 
O1. Determinar la 
relación que existe 
entre las emociones 
positivas  de la 
actividad lúdica y las 
habilidades 
psicosociales en niños 
del nivel primaria de 
una  institución 
educativa, Chaclacayo 
- 2024.

O2. Determinar la 
relación que existe 
entre las emociones 
negativas  de la 
actividad lúdica y las 
habilidades 
psicosociales en niños 
del nivel primaria de 
una  institución 
educativa, Chaclacayo 
- 2024.

Hipótesis general 

Existe relación entre la 
actividad lúdica y las 
habilidades psicosociales en 
niños del nivel primaria de 
una institución 
educativa, Chaclacayo 
- 2024.

Hipótesis específicas HE1. 
Existe relación entre las 
emociones positivas  de 

la actividad 

lúdica en su dimensión 

 y las 
habilidades psicosociales en 
niños del nivel primaria de 
una institución 
educativa, Chaclacayo 
- 2024.

HE2. Existe relación entre 
las emociones negativas 

de  la 
actividad lúdica en su 

dimensión   y las 

habilidades psicosociales en 
niños del nivel primaria de 
una institución 
educativa, Chaclacayo 
- 2024.

Variable 1: Actividad lúdica Autor: Alcaraz-Muñoz et al. (2022) 

Dimensiones  Indicadores Ítem Escala Nivel y rango 

Emociones positivas 

▪ Alegría
▪ Humor
▪ Felicidad
▪ Afecto

1 - 4 Escala ordinal 

Nada (1) 
Poco (2) 
Algo (3) 

Bastante (4) 
Mucho (5) 

Experiencia 
emocional baja 

[9 - 20] 
Experiencia 

emocional media 
[21 - 32] 

Experiencia 
emocional alta 

[33 - 45] 

Emociones negativas 

▪ Rechazo
▪ Ira
▪ Vergüenza
▪ Miedo
▪ Tristeza

5 - 9 

Variable 2: Habilidades psicosociales Autor: Niño-Bautista et al. (2017). 

Dimensiones Indicadore
s 

Ítems Escalas Nivel y rango 

Autorrespeto
▪ Autoaceptación
▪ Confianza en las capacidades

propias 

1 - 3 

Escala ordinal 

Nunca (1) 
Pocas veces 

(2) 
Algunas veces 

(3) 
Muchas veces 

(4) 
Siempre (5) 

Escasa 
[18 - 42] 

Regular 
[43 - 66] 

Adecuada 
[67 - 90] 

Toma de decisiones 
▪ Reflexión antes de la acción
▪ Balance entre juego

y responsabilidad
4 - 6 

Afrontar desafíos 
▪ Búsqueda de apoyo
▪ Gestión de conflictos domésticos

y sociales 
7 - 9 

Relacionarse 

▪ Capacidad de hacer y
mantener amistades

▪ Interacciones respetuosas
y seguras en línea

10 - 14 

Manejo de tensiones 
▪ Expresión asertiva
▪ Reclamación de derechos

15 - 18 

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA 

Enfoque: Cuantitativo 
Tipo: Básico. 
Diseño: No experimental, transversal, 
correlacional. 
Nivel: Correlacional 

Población: 
120 niños del nivel primaria. 
Muestra: 

92 niños del nivel primaria. 
Muestreo: 

Variable 1: Actividad 
lúdica Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 
Autores: Alcaraz-Muñoz et al. (2022) 
Variable 2: Habilidades psicosociales. 

Estadística descriptiva: 
Los datos se agruparán en niveles de acuerdo a los 
rangos establecidos, los resultados se presentarán 
en tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. 
Estadística inferencial: 



Método: Hipotético-deductivo. Probabilístico, aleatorio simple. Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 
Autor: Niño-Bautista et al. (2017) 

El análisis de datos se realiza con el coeficiente de 
correlación a través del SPSS versión 25. 




