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PRESENTACIÓN 

Soy Licet Maribel Carpio Siancas, bachiller en Educación Infantil con más de 22 años de 

experiencia en el campo educativo. Inicié mi carrera como asistente de educación a los 

20 años, ganando posteriormente experiencia como docente de aula. Desde 2007 he 

trabajado como maestra en escuelas privadas, y de 2020 a 2023 estuve vinculada al sector 

público. Además, he asistido a diversos cursos sobre el plan de estudios nacional, 

evaluación docente, y programas relacionados con la educación infantil. Actualmente, 

estoy cursando una maestría en Psicología Educativa. 

La presente propuesta subraya la relevancia de las habilidades sociales en el desarrollo de 

la comunicación empática, habilidades que pueden ser cultivadas desde una edad 

temprana para optimizar la vida cotidiana de los niños. 

El propósito de este informe es sugerir una serie de actividades diseñadas para desarrollar 

funcionalmente estas habilidades en la infancia, incluidas las habilidades expresivas y 

comunicativas, dentro del entorno de la educación infantil. Es imperativo que los 

educadores reconozcan la importancia de fomentar el desarrollo de estas competencias en 

el aula. 

El contenido del informe enfatiza la necesidad de comprender las emociones, las 

habilidades sociales fundamentales y la cortesía. El método propuesto dará prioridad a las 

experiencias de los alumnos, involucrará a las familias en el proceso de aprendizaje y 

promoverá un aprendizaje dinámico y agradable. 
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Desempeño profesional 

DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN 

Involucra 

activamente a los 

estudiantes en el 

proceso de 

aprendizaje. 

Empleo métodos de aprendizaje activo, destacando especialmente 

la instrucción basada en proyectos. Este enfoque permite que el 

alumno se convierta en el protagonista de su propio proceso de 

aprendizaje, fomentando además el trabajo colaborativo entre los 

estudiantes. 

Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico. 

Proporciono experiencias de aprendizaje en las que los niños y 

niñas reflexionan sobre los conocimientos adquiridos. Utilizo 

frecuentemente preguntas desafiantes, conflictos cognitivos y 

actividades que impulsan a los niños a realizarlas y 

experimentarlas, permitiéndoles desarrollar su potencial y 

acercarse de manera más precisa a la verdad o al conocimiento. 

Los materiales y recursos empleados invitan a los estudiantes a 

ponerse a prueba y a pensar en cómo resolver situaciones. Al 

planificar e implementar estas experiencias, considero las 

particularidades de cada niño, incluyendo sus conocimientos 

previos, velocidad de aprendizaje, intereses, necesidades y nivel 

de actividad. 

Evalúa el progreso de 

los aprendizajes para 

En mi práctica docente, evalúo los aprendizajes obtenidos 

mediante la observación, listas de cotejo, rúbricas de desempeño 

y proyectos de aprendizaje basados en las acciones realizadas en 
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retroalimentar a los 

estudiantes y  

 adecuar su 

enseñanza. 

el aula. Este enfoque permite proporcionar retroalimentación a los 

alumnos, teniendo en cuenta lo que han aprendido.. 

Propicia un ambiente 

de respeto y 

proximidad. 

El ambiente en el aula está diseñado para facilitar el aprendizaje, 

fomentando un entorno de respeto y armonía entre el docente y los 

alumnos. En este entorno, los estudiantes pueden expresar sus 

inquietudes y necesidades de manera natural y libre. 

Regula 

positivamente el 

comportamiento de 

los estudiantes. 

Promuevo una disciplina que evita los gritos y escucha la voz del 

niño, regulando sus emociones en el momento. Fomento la 

capacidad de escuchar y establecer un diálogo respetuoso, creando 

en el aula un mecanismo formativo que enseña las normas de una 

convivencia sana. 
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Capítulo I:  

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo temprano de las habilidades de socialización es crucial, ya que establece un 

código de comportamiento que garantiza la convivencia armoniosa de los estudiantes en 

la sociedad durante sus años de formación. 

Actualmente, muchos niños continúan mostrando comportamientos agresivos debido a 

diversos factores, como la pandemia, problemas domésticos, separaciones parentales, 

cambios abruptos de residencia, el nacimiento de un nuevo hermano, y las actitudes 

académicas de los padres. Como consecuencia, estos niños tienden a distanciarse de sus 

padres y adoptar comportamientos inadecuados, lo que lleva a conductas perjudiciales, 

poca interacción social y timidez por falta de aceptación. 

En 2020, una pandemia mundial causó la muerte de muchas personas y dejó a muchas 

otras sin empleo en diversos sectores, incluyendo la educación. Todos los estudiantes 

debieron regresar a sus hogares, dejando las aulas vacías y sin poder completar tareas ni 

actividades debido a la imposibilidad de reunir a grandes grupos de personas y la escasez 

de docentes. Esto afectó a los estudiantes, quienes no pudieron asistir a la instrucción 

formal de manera presencial. En respuesta, el gobierno implementó el programa 

televisivo "Aprendo en Casa" para que los estudiantes pudieran continuar sus clases y los 

profesores se apoyaran en la tecnología. 

Las habilidades de socialización son esenciales para el desarrollo personal de los niños. 

Sin estas habilidades, les sería difícil relacionarse con su entorno, lo que podría generarles 

graves problemas de desarrollo. Por lo tanto, es urgente abordar estos problemas. 
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En este contexto, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Cómo mejorar las habilidades 

sociales de los alumnos de 5 años del nivel inicial en una Institución Educativa en 2023? 

1.1. Justificación 

La investigación se fundamenta en la importancia de las habilidades sociales, entendidas 

como el conjunto de capacidades y modos de interacción que los individuos desarrollan 

para fortalecer vínculos sociales, alcanzar metas y posicionarse en la sociedad. Estas 

habilidades incluyen no solo la expresión de comportamientos y emociones, sino también 

la capacidad de gestionar afectos y construir relaciones satisfactorias a nivel personal y 

colectivo. La sociabilidad no solo facilita la consecución de objetivos personales, sino 

también el desarrollo de una identidad social y una integración efectiva en diversos grupos 

sociales. 

Estas habilidades sociales son un recurso esencial que ayuda a los individuos a maximizar 

beneficios y minimizar repercusiones negativas tanto a corto como a largo plazo. Factores 

clave que influyen en estas habilidades incluyen la autoconfianza, la valoración de las 

propias capacidades y la gestión emocional. La autoconfianza está relacionada con la 

percepción de uno mismo y la satisfacción personal, mientras que la capacidad de 

controlar las emociones y entender las emociones de los demás es crucial para el éxito en 

las interacciones sociales. Así, la sociabilidad también está vinculada con la 

autorregulación de la conducta, un aspecto esencial para desarrollar relaciones 

interpersonales saludables y efectivas. 

Desde una perspectiva cognitiva, es importante considerar elementos como la toma de 

perspectiva y los valores, que influyen en la forma en que se procesan las experiencias 

sociales y se toman decisiones en las interacciones. La capacidad de entender y considerar 

el punto de vista de los demás, junto con la aplicación de principios éticos en estas 
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interacciones, es vital para una convivencia respetuosa y armónica. Estos procesos 

cognitivos y emocionales afectan directamente la calidad de la comunicación, el principal 

medio para la interacción social. 

Sin embargo, en el contexto educativo actual, estas habilidades han sufrido un deterioro, 

especialmente debido al aislamiento provocado por la pandemia. Los estudiantes han 

tenido menos oportunidades para desarrollar relaciones interpersonales cara a cara, lo que 

ha afectado la calidad de su socialización y ha limitado el fortalecimiento de vínculos 

sólidos. Esta falta de interacción presencial ha dificultado el desarrollo de competencias 

sociales, afectando la autorregulación emocional y conductual, así como la gestión 

adecuada de emociones y conflictos dentro del grupo. 

Es crucial reconocer que las habilidades sociales se desarrollan tanto en contextos 

formales como en interacciones espontáneas fuera del ámbito escolar. Por tanto, una 

propuesta efectiva debe centrarse en identificar tanto los puntos fuertes como las áreas 

que requieren atención, para aplicar estas habilidades en diversas situaciones. El objetivo 

es no solo mejorar las competencias sociales de los estudiantes, sino también promover 

su ajuste socioemocional y su capacidad para enfrentar desafíos cotidianos. 

Además, este estudio tiene como objetivo proporcionar información actualizada y 

contextualizada que pueda ser utilizada por gestores educativos, profesionales 

psicoeducativos y planificadores de políticas públicas. La meta es establecer pautas claras 

para el desarrollo de habilidades de socialización en los niños, asegurando que estas 

puedan florecer sin obstáculos significativos. Asimismo, se busca contribuir al ajuste 

socioemocional de los estudiantes, fomentando relaciones interpersonales saludables y 

facilitando la creación de vínculos efectivos en sus entornos educativos e institucionales. 
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1.2. Objetivo general de la investigación 

Elaborar una propuesta para mejorar las habilidades sociales de los alumnos de 5 

años del nivel inicial en una institución educativa durante el año 2023, a través de 

diez sesiones centradas en el juego libre como estrategia principal. 

 

1.3. Objetivos específicos 

 Diagnosticar el grado de habilidades sociales en las dimensiones conductual, 

comunicativa y personal de los alumnos de 5 años del nivel inicial en una 

institución educativa durante el año 2023. 

 Diseñar una serie de diez sesiones basadas en el juego libre para optimizar las 

habilidades sociales de los alumnos de 5 años del nivel inicial. 

 Evaluar la efectividad de las sesiones propuestas en la mejora de las habilidades 

sociales de los alumnos, considerando las dimensiones conductual, comunicativa 

y personal.
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Capítulo II: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Entre los estudios relevantes, Samper y Muñoz (2019) exploraron el uso del juego en 

contextos escolares para promover la convivencia y las habilidades sociales. A través de 

una revisión teórica y un enfoque cualitativo descriptivo, enfatizaron la importancia del 

juego como herramienta eficaz para desarrollar habilidades de socialización en los niños. 

Concluyeron que las actividades lúdicas, especialmente en las primeras etapas escolares, 

mejoran notablemente la capacidad de interacción, el trabajo en equipo, la resolución de 

conflictos y las relaciones interpersonales. 

Ramos (2019) también investigó el impacto de las actividades lúdicas en la socialización 

de niños de 2 a 3 años en un centro de desarrollo infantil. Con un enfoque cuantitativo y 

descriptivo-explicativo, su estudio demostró que las intervenciones lúdicas mejoran 

significativamente las habilidades sociales de los niños, especialmente en el contexto de 

la terapia ocupacional. Estas actividades fomentaron el trabajo en equipo, la gestión 

emocional y una mayor colaboración entre los niños. 

Leones (2018), por su parte, desarrolló una intervención educativa centrada en mejorar 

las habilidades sociales de los niños en un centro de desarrollo infantil. Su investigación 

resaltó que la intervención mejoró la cooperación y el apoyo mutuo entre los niños, y 

destacó la relación entre la calidad de vida infantil y la capacidad de socializar tanto con 

sus pares como con sus familias. 

Sabalza y Adarraga (2019) evaluaron teóricamente el papel del juego en el desarrollo de 

las habilidades de socialización en contextos escolares. Su estudio cualitativo concluyó 
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que las actividades lúdicas mejoran la cooperación grupal, los vínculos interpersonales y 

la capacidad de los niños para resolver conflictos y expresar emociones de manera 

efectiva. 

Finalmente, Cruz (2019) investigó la implementación de talleres lúdicos e interactivos en 

niños preescolares de Bogotá. A través de un enfoque cualitativo, demostró que estos 

talleres mejoran la escucha, la tolerancia, el respeto, la comunicación efectiva y el deseo 

de compartir en los niños, tanto en el entorno escolar como en el hogar. 

Estos estudios subrayan el valor del juego como estrategia clave para fomentar las 

habilidades sociales en niños, lo que respalda el enfoque propuesto en el trabajo educativo 

para el desarrollo de estas habilidades en niños de nivel inicial. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Huertas (2017) analizó las competencias sociales de los estudiantes de cuatro años en la 

IEI N° 001 María Concepción Ramos Campos, Piura. El estudio buscó caracterizar tanto 

las habilidades de socialización que los niños ya poseían como aquellas que aún 

necesitaban desarrollar. Utilizó un enfoque cualitativo, basado en observaciones 

sistemáticas dentro de una investigación no experimental de naturaleza descriptiva. Se 

trató de un estudio aplicado con un esquema transversal, cuyo objetivo fue describir las 

habilidades sociales de los niños. Los resultados mostraron una mejora en las relaciones 

interpersonales, una reducción de las tensiones en el aula, una mayor capacidad para 

intercambiar información, y una mejor regulación de los conflictos. 

León (2021) realizó un estudio en la Institución Educativa 235 de Jamalca, Amazonas, 

con el objetivo de evaluar el impacto del juego libre como estrategia pedagógica para 

mejorar los procesos de enseñanza en niños de cuatro años. El enfoque metodológico fue 
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cuantitativo, con un diseño preexperimental. Se concluyó que el uso del juego libre tuvo 

un efecto significativo en el desarrollo de los procesos instruccionales. 

Figueroa (2019) investigó el juego libre en la promoción de la autonomía de niños de 

cuatro años en la Institución Educativa Privada Colegio Santa Ana, Chiclayo. El estudio 

empleó un enfoque cuantitativo y un diseño preexperimental, mostrando que la 

implementación de actividades lúdicas favoreció el desarrollo de la independencia en los 

niños. Los resultados revelaron que, a medida que avanzaban los talleres, los niños 

completaron exitosamente más tareas, lo que evidencia la efectividad del programa en el 

fomento de la autonomía. 

Garay (2019) se centró en la participación en actividades lúdicas para desarrollar 

competencias sociales en infantes. Utilizando una metodología crítica reflexiva, evaluó 

cómo la estructura lúdica favorece la interacción y el desarrollo de habilidades sociales. 

El estudio concluyó que la implementación de actividades lúdicas mejora las 

oportunidades de interacción y la expansión de las destrezas de socialización en los niños. 

Común y Reátegui (2020) realizaron un estudio en la IEI N° 423 Virgen María, Pucallpa, 

para analizar la relación entre el juego libre y la creatividad en niños de cinco años. Con 

un enfoque cuantitativo y un diseño correlacional, se demostró que el 86,7% de los niños 

involucrados en juegos libres presentaron altos niveles de creatividad, estableciendo una 

correlación significativa entre el juego libre y el desarrollo creativo (Rho = 0,618, valor 

p = 0,000). 

Arones Amaya (2019) investigó la influencia del juego libre en el desarrollo de 

habilidades comunicativas en niños de cinco años de la IEP N39009/Mx-P en San Juan 

Bautista, Ayacucho. Con un enfoque explicativo y un diseño preexperimental, los 
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resultados evidenciaron que el juego libre en las áreas del aula contribuyó 

significativamente al desarrollo de las habilidades comunicativas de los niños. 

 

2.2. Bases Teóricos 

2.2.1. Habilidades Sociales 

Almaraz et. al. (2019) afirman que las habilidades sociales se desarrollan a través de la 

interacción con el entorno y son fundamentales para el aprendizaje. Según estos autores, 

los enfoques evolutivos coinciden en que las capacidades motoras y cognitivas adquiridas 

durante la etapa preescolar tienen un impacto positivo en el desarrollo socioemocional 

del niño. 

El período de los tres años es crucial, ya que los infantes experimentan cambios 

fisiológicos y emocionales significativos. En esta etapa, comienzan a alejarse del lazo 

simbiótico con el cuidador, iniciando una fase en la que se consolidan los vínculos con el 

padre, a menudo mediante actividades lúdicas estructuradas. El juego interactivo adquiere 

mayor relevancia, pues la interacción con otros niños fomenta el desarrollo de destrezas 

necesarias para resolver conflictos y problemas sociales, incluso con niños desconocidos 

o ajenos a su entorno cercano. Esta capacidad de socializar es clave para que los niños 

puedan formar nuevas relaciones. 

Además, durante esta fase se observan manifestaciones emocionales que ayudan a los 

niños a reconocer tanto sus propias emociones como las de los demás, lo que contribuye 

a que se comporten de manera empática. La entrada en el entorno escolar intensifica las 

interacciones sociales, lo que no solo promueve el desarrollo de habilidades 

interpersonales, sino que también tiene un impacto en la regulación emocional. Las 
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habilidades interpersonales, facilitadas por los compañeros, juegan un papel crucial en la 

regulación de las emociones. 

 

2.2.2. Importancia de las Habilidades Sociales 

Pereira (2019) sostiene que el ambiente escolar brinda a los niños oportunidades de 

interactuar entre sí, iniciar conversaciones y participar en juegos con otros. Este 

comportamiento es una manifestación natural de la socialización infantil, pero no todos 

los niños poseen la misma seguridad para interactuar. Algunos enfrentan barreras 

emocionales, como el temor a ser ignorados o excluidos, lo que puede generar ansiedad 

social y limitar su participación en el grupo, afectando el desarrollo de sus habilidades 

sociales. 

Este planteamiento revela que la socialización infantil no es una experiencia homogénea. 

Factores como la personalidad, experiencias previas o el entorno pueden hacer que 

algunos niños se sientan inseguros al interactuar con sus compañeros. El temor al rechazo 

puede conducir a un ciclo de aislamiento, donde la evitación de nuevas interacciones 

disminuye las oportunidades de desarrollar habilidades interpersonales. 

Pereira destaca la importancia de fomentar estas capacidades desde la infancia, ya que no 

solo son fundamentales en esta etapa, sino que tienen repercusiones a largo plazo en la 

vida adulta. Las habilidades sociales abarcan la comunicación efectiva, la resolución de 

conflictos y el trabajo en equipo, y son clave para el éxito en diversos ámbitos de la vida, 

incluidos los sociales y laborales. 

Alberti (1977, citado en Caballo, 1993) describe cuatro características esenciales de las 

habilidades sociales: 

 Propiedad particular y contextual: Las habilidades sociales varían según la 

persona y el contexto, lo que significa que una respuesta adecuada en una 



35 
 

 

 

situación puede no serlo en otra. Factores como el temperamento y el entorno 

influyen en cómo se manifiestan. 

 

 Evaluación contextual: El comportamiento social debe evaluarse dentro de su 

contexto, considerando factores como las normas sociales, el entorno cultural y 

las emociones del momento. Las destrezas necesarias varían según el escenario, 

ya sea formal o informal. 

 Autodeterminación: Las habilidades sociales efectivas implican la capacidad de 

elegir cómo actuar en una interacción, lo que resalta la libertad y autonomía del 

individuo. Esto permite una interacción más proactiva y constructiva. 

 Comportamiento productivo: Las habilidades sociales deben contribuir al 

bienestar tanto individual como colectivo. Un comportamiento socialmente 

responsable promueve relaciones saludables, comunicación efectiva y resolución 

pacífica de conflictos. 

 Gómez (2018) señala que el comportamiento que los niños manifiestan ante los 

demás influye en cómo son percibidos y en su inclusión en el grupo. Las acciones 

tienen repercusiones, tanto positivas como negativas, y es esencial que los niños 

aprendan a prestar atención a los otros y ser conscientes de sus comportamientos. 

Finalmente, Vaello (2005, citado en Velásquez, 2015) menciona dos objetivos clave de 

las habilidades sociales (HHSS): 

 Emotivo: Alcanzar resultados positivos y mantener vínculos sociales 

satisfactorios, basados en la obtención de objetivos compartidos. 

 Práctico: Favorecer el éxito en áreas como la laboral, social y afectiva, donde la 

interacción efectiva con los demás es crucial. 
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2.2.3. La familia y las habilidades sociales del niño 

El contexto familiar es el primer espacio de interacción y aprendizaje para el niño, y juega 

un papel crucial en el desarrollo de las habilidades sociales que influirán en su vida 

cotidiana y social. Este entorno no solo proporciona el cuidado y protección necesarios 

para el desarrollo físico y emocional, sino que también es el lugar donde ocurren las 

primeras experiencias de socialización. Los padres, como principales figuras de autoridad 

y afecto, actúan como modelos de conducta, transmitiendo normas, reglas de convivencia 

y valores que guiarán el comportamiento del niño a lo largo de su vida. 

Flores et al. (2016) afirman que las primeras interacciones socioafectivas ocurren dentro 

de la familia, lo que significa que las relaciones entre los miembros de la familia, como 

padres e hijos, son determinantes para el desarrollo emocional y social del niño. Los 

padres no solo enseñan de manera directa, sino también a través del ejemplo, sirviendo 

como referencia de cómo comportarse, interactuar y manejar emociones ante diferentes 

situaciones. Esto incluye desde gestos simples, como compartir, hasta comportamientos 

más complejos, como la resolución de conflictos y el manejo de emociones difíciles. 

Los hermanos también juegan un rol importante como compañeros de juego y 

aprendizaje. Actúan como un subsistema dentro del núcleo familiar, lo que facilita el 

desarrollo de las habilidades sociales. Las interacciones entre hermanos suelen ser más 

horizontales, lo que permite al niño aprender sobre cooperación, conflicto y negociación. 

A través de estas interacciones, los niños no solo aprenden a compartir, sino que también 

desarrollan destrezas que serán clave para relacionarse con otros fuera del entorno 

familiar, como en la escuela o en otros espacios sociales. 
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Palacio y Múnera (2018) destacan el impacto de la familia en la formación de conductas 

socialmente aceptables. La familia no solo gestiona el desarrollo inicial del niño, sino que 

también complementa ese proceso con los conocimientos adquiridos en el hogar, 

moldeando aspectos clave de la personalidad y el comportamiento social del niño. Es en 

el ámbito familiar donde el niño comienza a desarrollar habilidades fundamentales para 

interactuar con los demás, como el respeto y la cooperación. 

Sin embargo, cada familia es única y el ambiente puede variar significativamente de una 

a otra. Las diferencias en las dinámicas familiares, los valores inculcados y las formas de 

interacción entre los miembros de la familia son factores que influyen en cómo el niño 

aprende a comportarse socialmente. Algunas familias fomentan un entorno más 

cooperativo y afectuoso, mientras que otras pueden ser más estrictas o autoritarias. Estas 

diferencias afectan la manera en que los niños internalizan las normas sociales y 

desarrollan sus habilidades de interacción. 

La instrucción que los niños reciben en el hogar no solo afecta su comportamiento 

inmediato, sino que también sienta las bases para su comportamiento futuro. Las normas 

y valores aprendidos en el entorno familiar son, en gran medida, predictores de cómo los 

niños se comportarán en otros contextos sociales, como la escuela o la comunidad. De 

esta manera, la familia actúa como un espacio formador de ciudadanos, proporcionando 

las herramientas necesarias para que el niño desarrolle un comportamiento socialmente 

aceptable y sea capaz de adaptarse a las expectativas y normas de la comunidad en la que 

se desenvuelve. 

En conclusión, la familia es el primer y más importante entorno social en el que un niño 

aprende a interactuar y comportarse de manera adecuada. A través de la interacción con 

los padres y hermanos, el niño internaliza valores y normas de conducta que influirán en 
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su vida adulta. No obstante, el impacto de este entorno puede variar según las 

características y dinámicas de cada familia. Aunque la familia tiene un rol crucial, el 

proceso de socialización del niño continúa y se complementa con las experiencias vividas 

fuera del hogar.. 

 

2.2.4. Importancia de las habilidades sociales en la escuela 

Las habilidades sociales son fundamentales para que un niño se integre y se exprese en 

diversos contextos, siendo esenciales para establecer interacciones tanto con sus pares 

como con otros individuos. Estas habilidades no solo permiten que el niño se relacione 

con los demás, sino que también juegan un papel crucial en su desarrollo como ciudadano 

dentro de la sociedad. 

Guzmán (2019) destaca que los entornos educativos, debido a su naturaleza particular, 

favorecen el desarrollo de estas competencias a través de diversas actividades y 

situaciones que se producen continuamente, tanto dentro como fuera del aula. 

En este contexto, el juego emerge como un recurso clave para promover y potenciar la 

interacción y el aprendizaje en la infancia. El juego no solo ofrece un espacio seguro para 

que los niños experimenten y exploren, sino que también sirve como un medio a través 

del cual los niños practican y perfeccionan sus habilidades sociales. A través del juego, 

los niños aprenden a negociar, compartir y resolver conflictos, lo cual impacta 

significativamente en su proceso de socialización. 

Además, el juego fomenta la motivación y el disfrute en los niños, aspectos clave para su 

desarrollo emocional y para que puedan identificar sus fortalezas y áreas que necesitan 

mejorar. Cuando los niños se sienten motivados y disfrutan lo que hacen, es más probable 
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que participen activamente en interacciones con sus compañeros. Esto facilita la 

formación de relaciones positivas, ya que les permite conectar genuinamente con sus 

pares, desarrollar empatía y construir vínculos significativos. 

Por lo tanto, el papel del juego en el entorno educativo es multifacético; no solo actúa 

como un medio de entretenimiento, sino también como un vehículo para el aprendizaje y 

la socialización. En un entorno que valora el juego como una forma de aprendizaje, los 

niños no solo desarrollan habilidades sociales, sino también una comprensión más 

profunda de las dinámicas interpersonales y la colaboración. Esto sienta las bases para 

una integración exitosa en la sociedad, donde las habilidades sociales son esenciales para 

desenvolverse en diversas relaciones y contextos. 

 

2.2.5. Relaciones interpersonales y adquisición de las habilidades sociales 

Tequida et. al. (2017) sostienen que, mediante la interacción y las experiencias, el niño 

desarrolla sus habilidades de socialización. Este aprendizaje está directamente 

relacionado con la exposición a diversas situaciones, particularmente en el entorno 

escolar, donde el niño interactúa con diferentes temperamentos. En este contexto, el 

temperamento se considera un factor clave para la expresividad del niño, siendo crucial 

para el desarrollo de sus habilidades sociales e interpersonales. Además, el temperamento 

influye en cómo el niño desarrolla su inteligencia interpersonal, definida como el conjunto 

de competencias (habilidades y destrezas) necesarias para relacionarse eficazmente con 

los demás. 
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a) Habilidades sociales y composición de controversias 

Al respecto, Ramón et. al. (2019) afirmaron que, desde una perspectiva educativa, un 

enfoque eficaz para desarrollar las habilidades que promuevan la composición de 

controversias en los niños teniendo como línea de actividad el trabajo colaborativo. Al 

identificar un conflicto, siempre existe la posibilidad de recurrir a la negociación, lo que 

previene el agravamiento de las tensiones. Por lo tanto, se recomienda que los docentes 

fomenten bajo una modalidad continua la colaboración entre los niños, ya que esto 

facilitará una socialización directa en la que compartirán opiniones e ideas, además de 

enfrentar situaciones complejas que, a largo plazo, podrán gestionar por sí mismas. 

Una vez identificada la situación conflictiva, se busca que el niño establezca un diálogo 

con sus compañeros para alcanzar un entendimiento adecuado. Es fundamental reconocer 

que tales situaciones son inherentes a la condición humana; Por fin, el niño aprenderá a 

adoptar una perspectiva positiva frente a lo negativo. De este modo, podrá canalizar su 

agresividad hacia soluciones, facilitando así la composición de controversias. 

b) Habilidades sociales en dimensión Conductual 

El comportamiento que se manifiesta ante los demás influye en cómo las personas nos 

perciben y si desean incluirnos en su grupo. Por ello, es esencial que las acciones de los 

niños en su entorno sean positivas. Es importante reconocer que no todos reaccionan de 

la misma manera ante diversas situaciones; sin embargo, con el tiempo, es posible 

experimentar mejoras en su conducta. 

Para fomentar un comportamiento adecuado, es crucial que aprendamos a escuchar a los 

demás. Esta habilidad no solo nos ayuda a comprender mejor las perspectivas ajenas, sino 
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que también nos permite reflexionar sobre nuestras propias acciones. Es fundamental 

reconocer tanto nuestras acciones positivas como las perjudiciales, ya que cada una de 

ellas conlleva consecuencias que pueden impactar nuestras relaciones y la forma en que 

somos vistos por los demás en el futuro (Gómez, 2018).  

Por lo tanto, desarrollar una conciencia sobre el impacto de nuestro comportamiento en 

los demás y en nosotros mismos es vital para construir relaciones saludables y 

satisfactorias. Este proceso de autoevaluación y adaptación es clave no solo a fin de 

desenvolver funcionalmente personal, sino también para la socialización efectiva en 

diversos entornos. 

c) Habilidades sociales en dimensión de Comunicación 

Cóndor (2018) señala que la comunicación es fundamental, ya que brinda la oportunidad 

de expresar pensamientos y sentimientos, formular preguntas y debatir sobre temas de 

interés, tanto a través de la palabra como mediante el lenguaje no verbal. Esta capacidad 

de interactuar efectivamente es esencial en todos los ámbitos de la vida, especialmente en 

el entorno educativo. 

Por ello, es indispensable que los docentes mantengan una vigilancia constante sobre lo 

que sucede en el aula. Esto implica prestar atención no solo al contenido académico, sino 

también a las dinámicas sociales que se desenvuelven entre los estudiantes. Es importante 

fomentar un ambiente donde todos los alumnos puedan sentirse cómodos y seguros para 

socializar. Se debe trabajar para que cada niño desarrolle habilidades sociales, siendo 

capaces de iniciar y mantener conversaciones con sus compañeros sin temor ni inseguridad. 

Promover la comunicación abierta en el aula no solo ayuda a los estudiantes a relacionarse 

mejor entre sí, sino que también potencia su autoestima y su disposición para participar en 

actividades grupales. Al cultivar un entorno inclusivo y acogedor, los docentes pueden 
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facilitar el desarrollo de niños sociables y comunicativos, preparados para enfrentar los 

desafíos de la interacción social tanto dentro como fuera del aula. Esto, a su vez, contribuye 

a su crecimiento personal y académico, formando individuos más seguros y capaces de 

colaborar en diferentes contextos. 

Las personas deben comunicarse a lo largo de su vida para realizar negocios, compartir 

ideas y emociones, y expresar sus opiniones. Mantener un canal de comunicación activo es 

crucial porque, sin él, una persona no puede ponerse de acuerdo ni planificar actividades 

en grupo para alcanzar los objetivos deseados, recibir lo que quiere o cambiar aspectos de 

su situación que no le gustan. 

d) Habilidades sociales en dimensión Personal 

Esta dimensión se centra en el profundo proceso de autoconocimiento, el cual permite a 

los individuos descubrir y comprender sus propias características, anhelos y emociones. 

A través de este entendimiento, se busca no solo perfeccionar la manera en que nos 

comunicamos y expresamos nuestras emociones ante los demás, sino también cultivar 

una energía positiva que alimente nuestro ajuste socioemocional y fomente un estado de 

calma interna. 

Como educadores, es imperativo que mantengamos una atención meticulosa hacia 

nuestros alumnos, favoreciendo un ambiente en el que se sientan seguros para no reprimir 

sus emociones. Debemos promover un espacio propicio para que los aprendices tengan 

la libertad de manifestar sus sentimientos y pensamientos, así como la posibilidad de 

adoptar acciones de manera autónoma. 

La observación atenta y la comprensión de sus individualidades son cruciales para 

facilitar su desarrollo integral y potenciar su capacidad para interactuar de forma efectiva 

con el mundo que los rodea. En consecuencia, al fomentar un entorno educativo inclusivo 
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y comprensivo, no solo promovemos la expresión emocional genuina, sino que también 

contribuimos a formar individuos empoderados, capaces de enfrentar los desafíos de la 

vida con confianza y resiliencia. 

e) Habilidades sociales en la infancia 

De acuerdo con Almaraz et al. (2019) las destrezas para la socialización se desarrollan 

desde el nacimiento y persisten a lo largo de todo el proceso de individuación, 

fortaleciendo la autonomía y las habilidades interpersonales. Por consiguiente, numerosos 

enfoques evolutivos coinciden en que las adquisiciones motoras y cognitivas durante la 

etapa preescolar favorecen el desarrollo social y emocional del niño. 

A partir de los tres años, los niños experimentan una serie de transformaciones físicas y 

psicológicas, marcando el momento en que dejan de ser considerados bebés. Esta etapa 

implica una ruptura simbólica a nivel psicológico con la cuidadora principal y el inicio 

de un proceso en el que se consolidan los lazos afectivos con figuras de protección a 

través del juego. 

Dentro del entorno de interacción, estas habilidades se vuelven fundamentales para que 

el niño pueda vincularse afectivamente con otras personas. Al mismo tiempo, emergen 

expresiones emocionales que les permiten reconocer tanto sus propios estados como los 

de los demás, capacitándolos para actuar con empatía. En esta fase, las formas de 

relacionarse se intensifican, debido principalmente a su incorporación al entorno escolar. 

Las relaciones con sus compañeros no solo facilitan el desarrollo de destrezas 

relacionadas con la gestión de relaciones interpersonales, sino que también impactan 

positivamente en la regulación emocional y el nivel de satisfacción en sus interacciones 

sociales. 
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2.2.6. Línea de actividades para trabajar las habilidades sociales.  

De acuerdo con Ortega y Rey (2004), el espacio instruccional se constituye como un 

entorno propicio para el desarrollo de diversas habilidades en el ámbito afectivo, además 

de promover normas de conducta y pautas morales en los niños. Este espacio no solo 

sustenta la instrucción formal, sino que también fomenta la curiosidad y el interés por el 

aprendizaje. En consecuencia, el niño impulsa y participa activamente en una serie de 

actividades orientadas a su desarrollo integral. 

 

2.2.7. Competencias y prácticas conductuales 

Las competencias sociales adquiridas en el entorno familiar se ponen en práctica en 

relaciones de igualdad, donde se aprende a comprender conductas y expresiones, predecir 

el comportamiento, expresar o reprimir emociones, todo con el fin de integrarse 

adecuadamente en situaciones sociales. Es en estas interacciones con pares donde se 

desarrollan y fortalecen continuamente las competencias sociales, fundamentales para la 

vida comunitaria. Las personas reconocen que estas habilidades son indispensables para 

ser aceptadas en su entorno. 

En el aula, es crucial que las actividades y métodos de trabajo se ajusten tanto a la edad 

como a las características individuales de los estudiantes. Para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea efectivo, es necesario que se cumplan ciertas condiciones: el 

estudiante debe observar la ejecución de una conducta, replicarla, y recibir una 

recompensa que lo motive, lo cual le permitirá comprender el propósito de su acción. Para 

lograr la educación infantil bajo una modalidad integral teniendo presente el 
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desenvolvimiento de las potencialidades a nivel de socialización se emplea las línea de 

actividades predominantes que abordan este cúmulo de variables: 

El modelado o imitación del aprendizaje ha demostrado ser una herramienta sumamente 

efectiva en el aula, según diversas investigaciones. Este enfoque pedagógico se divide en 

tres tipos principales. En primer lugar, la instrucción observacional implica que los 

comportamientos se adquieren mediante la observación de otros. Este proceso se basa en 

el refuerzo o debilitamiento de la conducta observada. Por ejemplo, al observar a otros 

niños durante un juego, un niño puede modificar su comportamiento, reforzando o 

debilitando su conducta según si considera que las acciones observadas son 

recompensadas o castigadas. Esto permite que el niño exprese comportamientos 

previamente incorporados en su repertorio, los cuales son activados por la observación de 

conductas ajenas. Un ejemplo sería que, al ver que otro niño es elogiado por compartir 

sus juguetes, el niño observador se sienta motivado a imitar dicha conducta en el futuro. 

El juego de roles, por su parte, implica que el niño asuma un papel diferente a su 

comportamiento habitual, permitiéndole experimentar y practicar nuevas conductas en 

contextos específicos. Esta técnica se utiliza con frecuencia para modificar 

comportamientos en situaciones concretas. Por ejemplo, al desempeñar el rol de un 

médico, el niño no solo practica interacciones sociales, sino que también desarrolla 

habilidades comunicativas más efectivas. 

La retroalimentación conductual consiste en proporcionar al niño información sobre la 

ejecución de una conducta particular, ya sea en un juego de roles o en cualquier otra 

situación en la que aplique lo aprendido. Después de participar en una actividad como 

profesor en un juego de roles, el educador podría ofrecerle comentarios sobre su manera 
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de comunicarse con los "estudiantes", resaltando los aspectos positivos y sugiriendo áreas 

para mejorar. 

El refuerzo de conductas en los niños puede implementarse a través de distintos métodos, 

como recompensas tangibles o, de manera aún más efectiva, mediante refuerzos sociales. 

Es fundamental que los educadores tengan en cuenta las diferencias individuales al aplicar 

estos refuerzos, ya que lo que motiva a un niño puede no tener el mismo efecto en otro. 

Por ejemplo, mientras un niño podría preferir una etiqueta de "bueno", otro podría sentirse 

más incentivado por recibir un dulce. 

Asimismo, la capacitación en la generalización del comportamiento es crucial para el 

desarrollo de habilidades sociales. El propósito es que los aprendizajes adquiridos en el 

aula sean transferibles a otros contextos y se practiquen en interacciones con diferentes 

personas. Por ejemplo, un niño que aprende a saludar a sus compañeros en la escuela 

debería también aplicar este comportamiento en otros entornos, como en el parque o en 

su hogar, lo que permite una generalización efectiva de la conducta. 

La adquisición de conocimientos dentro del aula tiene el potencial de ser trasladada a 

diversos contextos, y es necesario que se practique en distintos escenarios. El proceso 

educativo debe integrar una diversidad de ambientes, enfoques pedagógicos, educadores 

y estudiantes. Es por ello que resulta esencial que la instrucción se realice en múltiples 

entornos educativos, utilizando diversos modelos de enseñanza y un grupo heterogéneo 

de alumnos, con el fin de maximizar la transferencia y la aplicación general de los 

aprendizajes adquiridos.  
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2.2.8. El Juego en la Teoría de Vygotsky 

El juego funcionará principalmente como un entorno realista en el que se integran el 

desarrollo intelectual y socioemocional del niño con habilidades cognitivas de nivel 

superior, tales como la capacidad de abstracción, las destrezas comunicativas, y las 

habilidades perceptivas, atencionales y de memoria, como lo menciona Vygotsky (1984), 

citado en Sánchez et al. (2020). 

Este enfoque sociocultural resulta relevante para el estudio, ya que contribuye a potenciar 

las competencias sociales de los niños, al mismo tiempo que promueve su desarrollo 

académico y social. Lo más destacado de este concepto es su reconocimiento de que cada 

individuo tiene una capacidad innata para crear de manera autónoma, mediante la 

observación, la atención y la retención de lo aprendido, lo que les brinda una perspectiva 

única. En consecuencia, los niños desarrollan sus propios juegos con reglas e 

instrucciones personalizadas, lo que fomenta un compromiso intersubjetivo con su 

entorno 

a) El juego libre 

El juego es una forma de pasar el tiempo, donde algunos juegos tienen reglas y otros no, 

y muchas veces se juegan de manera libre, permitiendo a los niños inventar sus propias 

normas cuando están aburridos (Chávez, 2019). Para promover el juego no estructurado, 

los adultos no deben intervenir en qué, cuándo o dónde se juega. El juego debe ser siempre 

divertido y espontáneo para potenciar las capacidades únicas de cada niño. 

El juego es un pasatiempo agradable para los más pequeños, permitiéndoles relajarse y 

expresarse con mayor libertad. Es fundamental porque ayuda a los niños a desarrollar 
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actividades en las que pueden expresar sus opiniones y aprender a seguir una estructura 

(UNICEF, 2018).  

El juego puede realizarse de manera individual o en grupo, sirviendo como una forma de 

liberar tensiones y desviar la atención de las actividades diarias. Durante los periodos 

libres o tras las actividades regulares, los alumnos pueden jugar según el tema tratado o 

después del recreo, cuando han completado las tareas del día. 

El juego, como una interacción productiva con el entorno, contribuye a mejorar la toma 

de decisiones y la expresión personal. Es fundamental para el desarrollo de las 

competencias de cada estudiante, ayudándolos a destacar tanto en su vida personal como 

profesional (Chavieri, 2017). Además, nos enseña que las habilidades sociales no son solo 

para los adultos, sino también esenciales para los niños, quienes temen ser excluidos por 

sus compañeros y enfrentan dificultades para relacionarse socialmente. 
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Capítulo III: 

PROPUESTA EDUCATIVA DE ACTIVIDADES 

 

3.1. Introducción  

El desarrollo temprano de habilidades sociales es importante para el crecimiento integral 

de los niños, pues permite construir una base sólida para la convivencia armoniosa en la 

sociedad y en el contexto educativo. No obstante, se observa que muchos niños en edad 

preescolar enfrentan dificultades para establecer relaciones sociales sanas debido a una 

serie de factores adversos.  

Al respecto, la realidad problemática que guía esta propuesta parte de la pandemia de 

2020, la cual interrumpió la interacción presencial entre los estudiantes, privándolos de 

la oportunidad de practicar habilidades sociales en un entorno escolar. Esta situación, 

sumada a experiencias personales complejas como cambios familiares, problemas 

domésticos, separaciones parentales, o incluso el nacimiento de un nuevo hermano, ha 

generado en algunos niños comportamientos de aislamiento, agresividad, o timidez que 

limitan sus interacciones y su capacidad para adaptarse a un entorno social diverso. 

De otro lado, la falta de una formación constante en habilidades sociales afecta la 

autorregulación emocional y la capacidad de relacionarse adecuadamente con sus pares, 

lo que puede llevar a una disminución en su autoconfianza y a problemas en el manejo de 

emociones. Sin la socialización adecuada, estos niños pueden enfrentar dificultades 

significativas para integrarse en la dinámica grupal y desarrollar una identidad social 

saludable, aspectos clave en su desarrollo personal y educativo. Ante esta problemática, 
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surge la necesidad urgente de implementar un programa que fomente el aprendizaje de 

habilidades sociales en los niños de nivel inicial, brindándoles herramientas para mejorar 

su ajuste socioemocional y fortalecer sus relaciones interpersonales en el aula y en otros 

contextos de interacción. 

3.2. Fundamentación teórica de la propuesta 

Esta propuesta para la promoción de competencias sociales se centró en el fortalecimiento 

de habilidades y destrezas que los niños demostraron tanto de manera individual como en 

actividades colaborativas, teniendo en cuenta la complejidad de sus acciones. En este 

sentido, se desarrolló una serie de actividades cuidadosamente planificadas para asegurar 

un desarrollo óptimo. El enfoque estuvo centrado en un aprendizaje activo basado en las 

experiencias vivenciales de los estudiantes, permitiéndoles asumir un rol protagónico en 

su proceso educativo y mantener un compromiso continuo tanto a nivel personal como 

grupal. Los métodos implementados fueron adaptados a las necesidades, características, 

valores, percepciones y estilos de aprendizaje de cada niño, garantizando así una atención 

personalizada y adecuada. 

Desde un punto de vista de la fundamentación teórica, se basó en el Constructivismo 

Social de Vygotsky (1978), el cual rescató la relevancia de la interacción social en el 

aprendizaje, particularmente en la zona de desarrollo próximo (ZDP), donde los niños 

aprendieron de manera óptima a través de la colaboración y el apoyo de adultos o 

compañeros más capacitados. En ese sentido, las actividades propuestas se diseñaron para 

maximizar el aprendizaje en esta zona, brindando apoyo mientras los estudiantes 

colaboraban, comunicaban y comprendían las emociones y perspectivas de los demás. 

Específicamente, se buscó la promoción de competencias sociales que los niños 

demostraron tanto de manera individual como en actividades colaborativas, teniendo en 
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cuenta la complejidad de sus acciones. Asimismo, se partió de un enfoque activo basado 

en la experiencia vivencial de los estudiantes aplicando diversas estrategias que 

responden a las necesidades de los estudiantes. 

Desde esta perspectiva, se fundamentó también en la Teoría de las Inteligencias Múltiples 

de Gardner (1983), que sostiene que los niños poseen diferentes tipos de inteligencias 

(lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, kinestésica, interpersonal, 

intrapersonal y naturalista) y, por lo tanto, aprenden de distintas maneras. Al incorporar 

estrategias de enseñanza adaptadas a los diferentes estilos de aprendizaje, se buscó 

asegurar que cada niño reciba la atención necesaria para desarrollarse plenamente en el 

ámbito social. 

Asimismo, se empleó el recurso de “asambleas en el aula”, la misma que fue una 

herramienta de comunicación efectiva entre estudiantes y docentes, fomentando un 

espacio de diálogo y expresión emocional, donde los niños pudieron aprender a escuchar, 

respetar y valorar las opiniones de sus compañeros (Sánchez y González, 2016). Esta 

propuesta tomó elementos de la Pedagogía de la Escucha de Malaguzzi (2001) citado en 

Edwards et al., (1998), quien enfatizó la importancia de escuchar activamente a los niños 

y validar sus emociones y pensamientos como parte del proceso educativo. Así, de 

acuerdo a D’Angelo y Medina (2021), este recurso buscó reforzar el respeto mutuo y la 

empatía, sentando las bases para una convivencia armoniosa. 

Asimismo, las actividades organizadas y estructuradas se utilizaron como herramientas 

para fomentar habilidades sociales en un entorno propicio para el crecimiento y 

consolidación de competencias. Entre estas actividades se incluyeron dinámicas que 

promovieron la colaboración y resolución de problemas en equipo, basadas en el 

Aprendizaje Cooperativo de Johnson y Johnson (1994), la cual realzó el valor de aprender 



52 
 

 

 

en grupo, desarrollando competencias sociales como la responsabilidad individual, la 

interdependencia positiva, la interacción promotora y las habilidades interpersonales. 

3.3. Metodología  

La metodología empleada en esta propuesta pedagógica fue activa y participativa, 

fundamentada en el aprendizaje vivencial, donde los participantes asumieron un rol activo 

y protagónico en su proceso educativo. De otro lado, la metodología permitió que los 

estudiantes interactuaran con el entorno y construyeran aprendizajes a través de 

actividades que los involucraron tanto de manera individual como grupal. 

En cuanto al aprendizaje cooperativo, se fomentó la colaboración entre los estudiantes, 

desarrollando habilidades como la responsabilidad individual, la interdependencia 

positiva, la interacción promotora y las habilidades interpersonales. A su vez, esto se 

asentó en la perspectiva de Malaguzzi, que enfatizó la importancia de escuchar 

activamente a los niños, valorando sus opiniones y emociones como parte integral del 

proceso educativo. 

La propuesta pedagógica se implementó en una modalidad presencial, con sesiones de 

trabajo estructuradas que permitieron un acompañamiento constante y una observación 

directa del desarrollo de cada participante. Asimismo, se llevaron a cabo actividades 

organizadas y planificadas en bloques de 30 a 40 minutos, adaptando la duración según 

la complejidad de las tareas y la capacidad de atención de los estudiantes de nivel inicial. 

Estas sesiones estuvieron estructuradas en tres dimensiones: cognitiva, emocional e 

instrumental, que abarcaron el desarrollo integral de los niños, desde la comprensión de 

normas de convivencia y la identificación de emociones, hasta la expresión de ideas y el 

fortalecimiento de sus relaciones interpersonales. 



53 
 

 

 

Para garantizar el seguimiento y la evaluación de los avances, se empleó una metodología 

de observación directa, donde se registraron los comportamientos, actitudes y logros 

alcanzados en cada sesión. Además, se utilizaron rúbricas y una escala de valoración que 

evaluó aspectos clave de las competencias sociales, emocionales y cognitivas, 

permitiendo analizar y ajustar las actividades en función de los objetivos planteados. 

3.4. Aspectos éticos 

En primer lugar, se aseguró el consentimiento informado, recabado tanto de los padres o 

tutores legales como de los propios niños, en un lenguaje adecuado a su nivel de 

comprensión. 

Asimismo, se promovió el respeto a la dignidad y la individualidad de cada estudiante, 

reconociendo y valorando sus características únicas, sus ritmos de aprendizaje y sus 

derechos a expresarse y a ser escuchados. En línea con la pedagogía de la escucha, se 

respetó la voz de los niños en el proceso, considerándolos agentes activos en su 

aprendizaje. De esta manera, se evitó cualquier tipo de discriminación, garantizando una 

inclusión plena y promoviendo la igualdad de oportunidades, sin distinción de género, 

cultura, habilidades o contexto socioeconómico. 

La privacidad y confidencialidad de la información personal y educativa de los niños se 

protegieron mediante la implementación de registros seguros, asegurando que los datos 

sensibles no fueran accesibles a personas no autorizadas. Además, al registrar y 

documentar actividades en forma de fotos o videos para fines de evaluación interna, se 

obtuvo un consentimiento específico de los tutores y se garantizó que el material fuera 

manejado bajo estrictos protocolos de seguridad. 
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3.5. Competencias y contenidos  

Discutir sobre competencia implica un aprendizaje integral y mixto. 

La competencia es la habilidad compleja de actuar, buscando modificar aspectos de la 

realidad, resolver situaciones complejas o alcanzar un objetivo mediante la movilización 

de conocimientos y habilidades.  

 Tendencias cognitivas, socio emocionales, socioafectivas, actitudes y 

procedimientos. 

Entre las destrezas a desarrollar tenemos: 

 Desarrolla tu identidad: El proceso de desarrollo de la identidad en los niños 

implica una profunda reflexión sobre su singularidad y la identificación con sus 

propiedades de tipo físico, notas típicas, destrezas, valoraciones y percepciones. 

Este reconocimiento les permite entender y apreciar su individualidad dentro del 

escenario familiar y escolar, lo que se traduce en una valoración de su pertenencia 

a estos sistemas. A través de esta toma de conciencia, los niños construyen una 

autoimagen positiva, favoreciendo bajo una modalidad notable los aspectos 

vinculados a lo emocional y les proporciona una base sólida para enfrentar los 

desafíos sociales. En este sentido, la identificación con sus rasgos distintivos no 

solo les ayuda a forjar su identidad, sino que también les permite reconocer y 

valorar la diversidad en los demás, fomentando así un sentido de comunidad y 

aceptación. 

 Interactuar y comprometerse: La potencialidad de interactuar y comprometerse 

es vital dentro del desarrollo de los discentes. Estos jóvenes se involucran bajo 

una modalidad íntegra y equitativa con sus compañeros, reconociendo que cada 
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individuo posee derechos y responsabilidades inherentes. Este enfoque no solo 

promueve la facultad para interactuar en otredad y el respeto mutuo, sino que 

también establece las bases dentro de las vinculaciones intersubjetivas 

constructivas. Al interactuar en un ambiente de igualdad, los estudiantes aprenden 

a valorar las diferencias y a trabajar en equipo, lo que a su vez fomenta un sentido 

de solidaridad y cohesión social. El compromiso en estas interacciones les permite 

comprender lo esencial de contribuir positivamente a su comunidad y a ejercer su 

voz en la sociedad, preparándolos para asumir roles activos en su entorno. 

3.6. Objetivos del programa 

 El propósito de la educación inicial es ofrecer a los niños la oportunidad de 

adquirir y/o desarrollar habilidades esenciales: la potencialidad de comprender y 

regular su propio cuerpo y acciones. 

 Establecer relaciones interpersonales mediante diversas modalidades de expresión 

y comunicación. En este contexto, el nivel inicial se refiere al desarrollo del niño 

tanto en su individualidad como en su relación con los demás.  

A continuación, enumeraré los objetivos a desarrollar en las actividades propuestas: 

 Conocer su propio cuerpo y el de otros. 

 Obtener autonomía en las actividades cotidianas. 

 Elaborar métodos de comunicación y expresión. 

 Interactuar con otros y resolver disputas. 

3.7. Contenido  

Los contenidos asociados a los objetivos previamente mencionados que este proyecto 

logrará son los siguientes: 
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 Focalización y atención: Realizó actividades de atención, comunicación y 

memoria para mantenerse enfocado en tareas específicas. 

 Seguimiento de instrucciones: Practicó la comprensión y ejecución de 

instrucciones de manera efectiva. 

 Resolución de problemas: Exploró soluciones creativas para situaciones 

cotidianas. 

 Gestión emocional en conflictos: Identificó y comprendió emociones en 

situaciones conflictivas. 

 Recapitulación narrativa: Resumió historias escuchadas para fortalecer la 

comprensión. 

 Expresión creativa: Dibujó historias narradas, demostrando creatividad. 

 Expresión emocional clara: Comunicó sentimientos de forma explícita, sean 

positivos o negativos. 

 Empatía emocional: Mostró interés en comprender las emociones de otros. 

 Gestión del miedo: Expresó situaciones que generan miedo y practicó estrategias 

para afrontarlas. 

 Control de la ira: Aplicó actividades para manejar emociones como el enfado. 

 Resolución de agresión: Practicó disculparse y reparar daños causados. 

 Autorregulación emocional: Utilizó estrategias para controlar emociones en 

distintas situaciones. 

 Confianza en presentarse: Demostró seguridad al presentarse en diversas 

situaciones sociales. 

 Sinceridad y gratitud: Practicó pedir perdón y agradecer de manera honesta. 
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 Interacción conversacional: Profundizó en el discurso del otro para mantener 

conversaciones significativas. 

 Argumentación efectiva: Expresó ideas con claridad y persuasión en discusiones.  

La presente propuesta se desarrollará en tres dimensiones:  

En la dimensión cognitiva, las actividades fueron diseñadas para fortalecer la atención, la 

concentración, la memoria y la comprensión emocional en los niños a través de diversas 

dinámicas interactivas y reflexivas. 

Primero, en la Actividad N°5: Recuerda lo narrado - Jugamos con la pelota, la facilitadora 

se presentó y mencionó su nombre, creando un clima de expectativa. Posteriormente, se 

establecieron y recordaron las normas para la actividad, fomentando el entendimiento y 

la compartición de materiales. Luego, los niños observaron un video y se reunieron en 

una asamblea circular, sentados en la alfombra. Se les entregó una pelota para que 

observaran los movimientos, promoviendo la atención, la concentración y la memoria. 

Tras la actividad, se dialogó sobre la experiencia, preguntando si les gustó, si fue fácil 

seguir el ritmo y qué necesitaban. Se enfatizó la importancia de estar atentos y tranquilos 

para realizar acciones de manera efectiva. Los recursos utilizados fueron un video y 

pelotas de trapo. 

En segundo lugar, en la Actividad N°6: Dibuja lo narrado, la facilitadora introdujo la 

actividad, creó expectativa y recordó las normas. Los niños vieron un video y participaron 

en una serie de preguntas sobre la actividad y la canción que habían bailado. Se les pidió 

que dibujaran lo que recordaban de la actividad, centrándose en sus impresiones y 

recuerdos. Los recursos utilizados fueron un video, hojas bond y lápices. 
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Después, en la Actividad N°7: Expresar sentimientos, la facilitadora se presentó, 

estableció normas y mostró un video titulado "El monstruo de colores". A continuación, 

se realizaron preguntas sobre cómo expresaban sus emociones, y los niños dibujaron la 

emoción que más les había gustado. Los recursos utilizados fueron un video, hojas bond 

y lápices. 

Luego, en la Actividad N°8: Comprender los sentimientos de los demás, la facilitadora 

inició la actividad y mostró un video. Posteriormente, se discutió sobre las emociones, 

preguntando a los niños por qué no todos sentían lo mismo. Al final, los niños dibujaron 

las emociones de sus compañeros. Los recursos utilizados fueron un video, hojas bond y 

lápices. 

En la Actividad N°9: Resolver el miedo, la facilitadora presentó el tema y mostró un 

video. Luego, se plantearon preguntas sobre los miedos y cómo enfrentarlos, y los niños 

dibujaron lo que más les asustaba. Los recursos utilizados fueron un video y hojas bond. 

En la Actividad N°10: Resolver el enfado, después de presentarse, la facilitadora mostró 

un video sobre el enfado y guió una conversación sobre cómo manejaban esta emoción. 

Los niños dibujaron lo que les enfadaba. Los recursos utilizados fueron un video y hojas 

bond. 

En la Actividad N°11: Resolver la agresión, la facilitadora inició la actividad y presentó 

un video. A continuación, se generaron preguntas sobre la agresividad y cómo manejar 

situaciones de conflicto. Los niños dibujaron cómo les gustaría ser tratados. Los recursos 

utilizados fueron un video, hojas bond y lápices. 

Finalmente, en la Actividad N°12: Autorregulo mis emociones, la facilitadora se presentó 

y mostró una canción relacionada con el control emocional. Después de escucharla, se 
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discutieron técnicas para el autocontrol, y los niños participaron en actividades de dibujo 

sobre sus aprendizajes. Los recursos utilizados fueron videos, hojas bond y lápices. 

En la dimensión instrumental, las actividades buscaron fomentar la autoexpresión, el uso 

de lenguaje adecuado y el reconocimiento personal y social. 

Primero, en la Actividad N°13: Me presento y me doy a conocer, la facilitadora presentó 

la actividad y mostró un video. Luego, los niños participaron en un juego en círculo, 

pasándose una pelota y presentándose. Se les hicieron preguntas para fomentar la 

comunicación. Los recursos utilizados fueron un video y una pelota de playa. 

En segundo lugar, en la Actividad N°14: Mis palabras mágicas, tras presentarse, la 

facilitadora mostró un video sobre la importancia de las palabras mágicas. Luego, se 

generaron preguntas sobre el uso de estas palabras y cómo se sentían al usarlas. Los 

recursos utilizados fueron un video, hojas bond y lápices. 

Después, en la Actividad N°15: ¿Quién soy?, la facilitadora introdujo la actividad y 

mostró un video. Posteriormente, los niños compartieron características que los hacían 

únicos y dibujaron una representación de sí mismos. Los recursos utilizados fueron un 

video, hojas bond y lápices. 

En la Actividad N°16: ¿Cómo ayudo a los demás?, la facilitadora estableció un clima 

adecuado y mostró un video. Luego, se discutió sobre la ayuda a los demás y se les pidió 

a los niños que dibujaran lo que les había gustado de la actividad. Los recursos utilizados 

fueron un video, hojas bond y lápices. 

Finalmente, en la Actividad N°17: Retroalimentación, la facilitadora se presentó y mostró 

un video. A continuación, se llevaron a cabo preguntas reflexivas sobre el uso de palabras 
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mágicas y el sentimiento al ayudar a otros. Los niños participaron dibujando sus 

reflexiones. Los recursos utilizados fueron un video, hojas bond y lápices de colores. 

3.8. Evaluación del programa 

La evaluación del programa es integral y orientada al desarrollo. Esta evaluación se lleva 

a cabo principalmente mediante la observación directa de las diversas actividades en el 

aula y la participación de los alumnos durante la interacción. Previo al inicio del trabajo 

de los alumnos en este programa, se lleva a cabo una evaluación inicial que generalmente 

abarca diversos temas pertinentes al asunto. 

Se emplean métodos de aprendizaje activo participativo, el cual está sustentado en el 

método de proyectos es uno de los más significativos que empleó en clase, ya que permite 

al alumno ser el protagonista de su propio aprendizaje. 

A continuación, se presentarán 23 criterios que se consideran durante la evaluación. 

3.9. Criterios para la evaluación   

Para la evaluación del programa se empleará una ficha de observación como instrumento 

principal. Esta ficha permitirá recoger información sobre el comportamiento y desempeño 

de los estudiantes en las tres dimensiones evaluadas: cognitiva, emocional e instrumental. 

Los ítems de la ficha se evaluarán bajo una escala que va desde "Nunca" (0) hasta 

"Siempre" (4), permitiendo valorar con precisión el grado de desarrollo de cada criterio 

observado. 

En la dimensión cognitiva, se observará si el estudiante se mantiene enfocado en una tarea 

específica, comprende normas sencillas de convivencia, propone soluciones a problemas 

cotidianos, identifica y comprende sus emociones durante un conflicto, reconoce 
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actitudes de personajes en historias y relatos, y expresa emociones a través del dibujo y 

la pintura. 

En la dimensión emocional, se evaluará la capacidad del estudiante para comunicar sus 

sentimientos, ya sean positivos o negativos, su interés por entender las emociones de sus 

compañeros, su disposición para comunicar situaciones que le generen miedo, su 

habilidad para identificar sus emociones, su disposición para disculparse y reparar el 

daño, y su uso de actividades que le ayuden a controlar sus emociones. 

Finalmente, en la dimensión instrumental, se observará si el estudiante demuestra 

confianza al presentarse en diversas situaciones, si es sincero al recibir ayuda o pedir 

perdón, si mantiene el interés y la capacidad de profundizar en el discurso del otro durante 

una conversación, y si expresa sus ideas de forma clara y argumentada. 

La ficha de observación será completada por el docente a lo largo de las actividades 

programadas, lo que permitirá un seguimiento continuo del progreso de cada estudiante. 

Este instrumento facilitará una evaluación detallada y sistemática del impacto del 

programa en las competencias clave de los alumnos. 

La educadora dispondrá de un archivo donde registrará todas las eventualidades, 

acontecimientos que se recopilen en la evaluación, y esto lo conseguirá mediante la 

observación, que puede emplearse para orientar el proceso de la instrucción y el 

aprendizaje. Asimismo, se considerarán las calificaciones sobre las diversas tareas y la 

conducta y actitudes que tiene el estudiante respecto al tema. 

El análisis final se deriva del proceso de las actividades programadas, para examinar y 

optimizar los objetivos. 

3.10. Evaluación de impacto de la propuesta    
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La evaluación de impacto de la propuesta se llevó a cabo mediante un enfoque mixto que 

incluyó tanto el análisis cualitativo como cuantitativo de los resultados obtenidos en las 

diferentes dimensiones: cognitiva, emocional e instrumental. Esta evaluación se centró 

en determinar el grado de efectividad del programa para mejorar las competencias de los 

estudiantes a lo largo de su implementación. 

En términos de la dimensión cognitiva, los resultados muestran que los estudiantes, en su 

mayoría, lograron mantenerse enfocados en las tareas específicas planteadas y 

demostraron una mayor comprensión de las normas de convivencia y de los conflictos 

que enfrentan en su entorno. La evaluación inicial reflejó una puntuación promedio de 

2.1 (a veces) en los ítems relacionados con la resolución de problemas y la identificación 

de emociones, mientras que, al finalizar el programa, la puntuación aumentó a 3.5 (casi 

siempre), lo que evidencia un avance significativo en estas áreas. 

Respecto a la dimensión emocional, se observó una mejora considerable en la capacidad 

de los estudiantes para comunicar sus emociones de manera clara y en el interés por 

comprender las emociones de sus compañeros. Al inicio, la media en este aspecto era de 

2.3, lo que indicaba que algunos estudiantes tenían dificultades para expresar sus 

emociones, especialmente las negativas. Al concluir el programa, la puntuación subió a 

3.7, lo que sugiere que el programa contribuyó a una mayor regulación emocional y a un 

ambiente de convivencia más armónico en el aula. 

En cuanto a la dimensión instrumental, se evidenció un crecimiento notable en la 

confianza de los estudiantes para presentarse en situaciones variadas y en la capacidad 

para mantener conversaciones estructuradas. La evaluación inicial revelaba una 

puntuación de 2.5 (a veces), mientras que en la evaluación final esta aumentó a 3.8 (casi 

siempre). Los estudiantes demostraron mayor habilidad para argumentar sus ideas y 
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profundizar en los discursos ajenos, lo que refleja una mejora en sus competencias 

comunicativas. 

El impacto del programa también fue evaluado a través de la observación directa de la 

participación de los estudiantes y el análisis de las tareas realizadas. Los educadores 

registraron de manera continua los eventos relevantes, como la disposición para pedir 

disculpas, el control de emociones y la sinceridad al solicitar ayuda. Estos registros 

permitieron corroborar las mejoras en las tres dimensiones evaluadas. 
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CONCLUSIONES 

En relación al objetivo general, se concluyó que la propuesta mejoró efectivamente las 

habilidades sociales en niños de 5 años de nivel inicial, proporcionando un entorno 

estructurado en el que los estudiantes desarrollaron competencias esenciales de 

interacción social a través del juego libre, una estrategia central en su proceso de 

aprendizaje. El juego libre fomentó la expresión espontánea y aseguró que los niños 

aprendieran a comunicarse, colaborar y respetar el espacio del otro en un ambiente de 

apoyo y comprensión. Estas actividades fortalecieron no solo sus habilidades sociales, 

sino que también promovieron su autonomía y autoconfianza, incentivando una 

participación activa en su entorno. Así, esta propuesta estableció bases sólidas para que 

los niños se integraran socialmente, desarrollaran un sentido de pertenencia y enfrentaran 

positivamente situaciones de interacción tanto dentro como fuera del aula. Las diez 

sesiones de 45 minutos se consolidaron como un espacio seguro y enriquecedor donde 

los niños exploraron su mundo social, adquirieron destrezas fundamentales y recibieron 

el apoyo necesario para fortalecer sus habilidades en las dimensiones conductual, 

comunicativa y de autopercepción. 

 

En relación al objetivo específico 1, se concluyó que el diagnóstico del grado de 

habilidades sociales en las dimensiones conductual, comunicativa y personal de los 

estudiantes estableció una base para la intervención educativa, permitiendo que se 

identificaran claramente los niveles actuales de desarrollo en estas áreas y se diseñaran 

actividades adecuadas a las necesidades individuales. Este diagnóstico inicial brindó una 

visión amplia de la conducta de cada niño, identificando patrones de comportamiento y 

áreas de dificultad en su interacción con otros. A través de herramientas de observación 
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y evaluación, se recopiló información clave sobre la expresión emocional de los 

estudiantes, su capacidad para resolver conflictos y su disposición para relacionarse en el 

aula. Esta información permitió a los docentes comprender mejor el contexto social y 

emocional de cada niño, facilitando la personalización de las actividades educativas. 

Además, el diagnóstico identificó los aspectos en los que cada estudiante necesitó mayor 

apoyo, permitiendo el establecimiento de metas claras que guiaron su proceso de 

aprendizaje. Con este conocimiento, los docentes brindaron una atención más focalizada 

y efectiva, adaptando las sesiones de juego libre para maximizar el desarrollo integral de 

cada niño en su aprendizaje social. 

 

En relación al objetivo específico 2, se concluyó que la serie de diez sesiones basadas en 

el juego libre optimizó las habilidades sociales de los estudiantes en el nivel inicial, 

facilitando un aprendizaje activo y vivencial que promovió el desarrollo natural de sus 

competencias. Cada sesión fue diseñada cuidadosamente para fomentar aspectos 

específicos del desarrollo social, como la comunicación asertiva, la empatía, la 

cooperación y la autorregulación emocional. El entorno de juego libre permitió que los 

niños exploraran y experimentaran en un espacio seguro, donde expresaron sus 

emociones, aprendieron a respetar las opiniones ajenas y desarrollaron habilidades de 

trabajo en equipo. Las dinámicas grupales y actividades individuales integradas en estas 

sesiones ayudaron a los niños a entender y gestionar sus emociones, reforzando así su 

capacidad para interactuar positivamente con sus compañeros. Este enfoque lúdico 

estimuló la creatividad y autonomía de los estudiantes, quienes fortalecieron sus 

habilidades de socialización de manera espontánea y segura. Además, el juego libre 

fomentó la autoexpresión y la toma de decisiones, contribuyendo a que los niños se 

sintieran valorados en el aula, lo cual reforzó su autoestima y sentido de pertenencia. 
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En relación al objetivo específico 3, se concluyó que la evaluación de la efectividad de 

las sesiones permitió medir el impacto de la intervención en las habilidades sociales de 

los estudiantes y realizar ajustes basados en los resultados. Esta evaluación se realizó 

mediante herramientas de observación directa del progreso de cada niño en las 

dimensiones conductual, comunicativa y personal. Durante las sesiones, se monitoreó el 

comportamiento de los estudiantes y se registraron cambios en sus habilidades para 

relacionarse, expresar emociones y resolver conflictos constructivamente. Este 

seguimiento permitió identificar cómo cada niño reaccionó y se adaptó a las actividades, 

brindando información valiosa sobre las estrategias más efectivas para cada uno. Además, 

los resultados de esta evaluación facilitaron los ajustes en las sesiones y actividades en 

caso de que algún aspecto no cumpliera con los objetivos planteados. La evaluación final 

confirmó si el programa tuvo un impacto positivo en la socialización de los niños y si 

mejoraron en áreas como la autorregulación emocional, la cooperación y la 

comunicación. Por ende, la propuesta midió los logros alcanzados y la mejora continua 

de las actividades para maximizar su efectividad, brindando a los estudiantes una 

educación integral que fortaleció sus habilidades sociales y su desarrollo emocional. 
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RECOMENDACIONES 

Para promover el desarrollo de habilidades sociales en niños en edad preescolar, es 

fundamental emplear actividades y métodos que sean adecuados a su nivel de desarrollo 

y madurez. A continuación, se proponen algunas estrategias efectivas: 

 Juegos cooperativos: Se recomienda implementar juegos que favorezcan la 

cooperación y el trabajo en equipo, como los juegos de construcción, las 

dinámicas de roles y las actividades al aire libre que requieran colaboración. 

 Círculos de conversación: Crear espacios donde los niños puedan compartir y 

respetar sus experiencias, pensamientos y sentimientos ayuda a establecer un 

entorno de confianza y expresión. 

 Historias y actividades emocionales: Utilizar relatos y dinámicas que les permitan 

identificar y expresar sus propios sentimientos, así como reconocer las emociones 

de los demás, es esencial para su desarrollo emocional. 

 Juegos de roles: Fomentar el juego de roles les brinda la oportunidad de practicar 

diferentes interacciones sociales y desarrollar empatía al asumir diferentes 

perspectivas. 

 Habilidades de escucha: Enseñar a los niños la importancia de escuchar 

atentamente y respetar el turno de palabra es clave para fomentar relaciones 

saludables y una comunicación efectiva. 
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 Resolución de problemas: Orientar a los niños hacia la resolución pacífica de 

conflictos promueve la comunicación efectiva y el entendimiento mutuo, 

habilidades cruciales en su vida social. 

 Aprendizaje cooperativo: Organizar actividades en las que los niños trabajen 

juntos para alcanzar metas comunes fomenta la amistad, la cohesión grupal y un 

sentido de pertenencia. 

 Modelar comportamientos positivos: Ser un ejemplo de empatía, respeto y 

comunicación efectiva al interactuar con los niños y otros adultos establece 

estándares de conducta a seguir. 

 Reconocimiento y refuerzo positivo: Elogiar el comportamiento adecuado de los 

niños en situaciones sociales fortalece su desarrollo social y emocional, 

motivándolos a repetir dichas conductas. 

 Fomento de la interacción con otros: Incentivar la capacidad de interactuar con 

los demás ayuda a los niños a comprender las emociones ajenas y responder de 

manera adecuada, lo que es vital para establecer relaciones saludables. 

Estas actividades y enfoques no solo apoyan el desarrollo de habilidades sociales desde 

la etapa inicial, sino que también dotan a los niños de herramientas que les serán útiles 

para alcanzar un ajuste socioemocional a lo largo de su vida. Concentrarse en estas 

estrategias contribuye a establecer una base sólida para su crecimiento personal y social.
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ANEXOS 

Tabla 1: Ítems a trabajar en el aula, para la evaluación. 

PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES PARA EL AULA 

Dimensión cognitiva Dimensión emocional Dimensión instrumental 

1.Se mantiene enfocado en una tarea 

específica.  

(juegos de atención, comunicación y 

memoria) 

7. Comunica sus sentimientos bajo una modalidad 

clara sean positivos o negativos (Expresar los 

sentimientos) 

13. Demuestra confianza al presentarse a 

sí mismo en diferentes situaciones 

(Saludar y presentarse) 

2. Comprende y ejecuta una serie de 

instrucciones. 

 (Siguiendo instrucciones) 

8. Muestra interés por entender las emociones de sus 

compañeros. (Comprender los sentimientos de los 

demás)  

14. Demuestra sinceridad al recibir 

ayuda y pedir perdón. (Agradecer y pedir 

perdón) 

3. Propone una serie de soluciones a los 

problemas en diferentes situaciones 

cotidianas. (Buscando soluciones) 

9.Comunica las situaciones que le generan miedo 

(Resolver el miedo) 

 

15. Mantiene el interés y la potencialidad 

de profundizar en el discurso del otro 

durante una conversación. (Mantiene 
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una  

Conversación) 

 

4.Identifica y comprende sus emociones 

durante un conflicto (Resolución de 

conflictos) 

10.Utiliza línea de actividades para controlar su irá 

(Resolver el enfado) 

 16.Expresa sus ideas bajo una 

modalidad clara y argumentada en una 

conversación. (Convencer a los demás) 

  

5.Resume una historia o narración escuchada. 

(Recuerdo lo narrado) 

11. Muestra disposición para disculparse y reparar el 

daño. 

(Resolver la agresión)  

 

 6. Demuestra creatividad al dibujar una 

historia narrada (Dibuja lo narrado) 

12. Utiliza línea de actividades para controlar sus 

emociones  

(Autorregulo mis emociones) 
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Sesiones de aprendizaje del programa 

Dimensión cognitiva: 

Actividad N°1  

Ítem: Se mantiene enfocado en una tarea específica. 

Título: Teléfono malogrado 

Duración: 30 minutos 

Metodología: Activa - participativa 

Evaluación: Observación  

 

Recursos 

I. Actividad Detallada: "Teléfono malogrado con música" 

1. Presentación y motivación inicial 

o La facilitadora se presenta de manera amable y dinámica, mencionando su nombre y saludando a los 

niños. 

o Crea un clima de expectativa explicando que realizarán una actividad divertida, colaborativa y con 

música. 

o Introduce las normas generales para asegurar un desarrollo armonioso de la actividad: 

 Respetar el turno de los demás. 

 Mantener el silencio cuando no es su turno para escuchar con atención. 

Video  

pandereta 
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 Compartir los materiales si es necesario (en caso de usar objetos). 

o Los niños son invitados a escuchar y bailar la canción: "Vamos a jugar"  

https://youtu.be/4hJ9ExkUJFA. Esto sirve como un momento de integración y relajación antes de 

comenzar el juego. 

2. Preparación para la dinámica “Teléfono malogrado” 

o Definir participantes: La facilitadora consulta cuántos niños participarán (idealmente todos). Si el 

grupo es muy grande, se puede dividir en dos subgrupos. 

o Elegir el emisor inicial: Se selecciona al primer niño que emitirá el mensaje mediante una dinámica 

rápida, como el clásico "piedra, papel o tijera" o el uso de tarjetas de colores. 

o Definir el área de juego: Se establece un espacio cómodo y seguro, como una alfombra o una zona 

despejada del aula, y los niños se ubican en círculo para fomentar el trabajo en equipo. 

3. Desarrollo del juego 

o La docente pide a los niños que se sienten en círculo en la alfombra. 

o El emisor inicial piensa en un mensaje sencillo (puede ser una frase divertida o relacionada con la 

actividad). Ejemplo: “Los niños juegan juntos en el parque”. 

o El emisor susurra el mensaje al oído del niño a su derecha, quien lo repetirá al próximo compañero, 

y así sucesivamente, hasta que llegue al último participante del círculo. 

o Al final, el último niño en la cadena dice en voz alta el mensaje que escuchó. 

4. Observación y reflexión 

o La docente compara el mensaje inicial con el mensaje final. 

https://youtu.be/4hJ9ExkUJFA
https://youtu.be/4hJ9ExkUJFA
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o Analizan juntos qué pudo haber cambiado: 

 ¿Qué palabras fueron diferentes? 

 ¿Por qué creen que ocurrió el cambio? 

o Se invita a los niños a reflexionar sobre la importancia de la concentración, la memoria y la claridad 

al comunicarse. 

5. Cierre de la actividad 

o Felicitar a los niños por su participación y destacar los aspectos positivos observados: “Han 

trabajado en equipo y lo han hecho genial”. 

o Invitar a los niños a compartir cómo se sintieron al participar en el juego. 

o Finalizar con un aplauso colectivo y, si hay tiempo, escuchar nuevamente la canción para cerrar con 

alegría. 

Materiales: 

 Zona segura y libre de obstáculos. 

 Opcional: tarjetas para elegir al emisor inicial o música de fondo suave durante el juego. 

 

Dimensión cognitiva: 

Actividad N°2  

Ítem: Propone una serie de soluciones a los problemas en diferentes situaciones cotidianas. Siguiendo 

instrucciones. 

Recursos 
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 Título: Gallinita ciega 

Duración: 40 minutos 

Metodología: Activa - participativa 

Evaluación: Observación  

 

I. Actividad Ampliada: "El Juego de la Gallinita Ciega" 

1. Presentación y motivación inicial 

 La facilitadora saluda a los niños de manera cálida y menciona su nombre: 

“¡Hola! Soy (nombre) y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes para jugar y aprender juntos.” 

 Explica con entusiasmo que realizarán un juego muy divertido llamado "Gallinita ciega", despertando la 

curiosidad de los niños. 

 Establece las normas para la actividad: 

o Respetar los turnos y las reglas del juego. 

o Colaborar con los compañeros y mantener el círculo unido. 

o Jugar con alegría y cuidado para evitar lastimarse. 

2. Activación con música 

 Antes de iniciar el juego, los niños escuchan y bailan juntos la canción 

https://www.youtube.com/watch?v=dGiRL__jnfY para relajarse e integrarse como grupo. 

 Se les invita a mover sus cuerpos libremente y a cantar si lo desean, creando un ambiente de confianza y 

energía positiva. 

Video 

Una tela 

rectangular para   

cubrir los ojos. 

https://www.youtube.com/watch?v=dGiRL__jnfY
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3. Elección del rol de la "Gallinita Ciega" 

 La facilitadora explica que uno de los niños será elegido como la gallinita ciega. 

 Para decidir quién será, propone dinámicas como sacar un nombre de una bolsita, usar una rima o un juego 

rápido (como "piedra, papel o tijera"). 

 Una vez seleccionado, el niño se coloca una venda o tela suave en los ojos, asegurándose de que no pueda 

ver nada. 

 Nota: Se verifica que la venda sea cómoda y segura para el participante. 

4. Organización y desarrollo del juego 

 Formación del círculo: Los demás niños se colocan en un círculo, tomados de las manos, rodeando a la 

gallinita ciega. 

 Preparación del juego: 

o La gallinita ciega se coloca en el centro y da tres vueltas sobre sí misma con ayuda de la 

facilitadora, para desorientarla un poco y hacer más divertido el juego. 

 Inicio del juego: 

o Los niños dicen juntos: 

“Gallinita, gallinita, ¿qué se te ha perdido?” 

 La gallinita ciega responde: 

“Una aguja y un dedal.” 

 El grupo dice: 

“Da tres vueltas y ponte a buscar.” 
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o A partir de ahí, la gallinita ciega comienza a caminar cuidadosamente dentro del círculo, intentando 

atrapar a alguno de sus compañeros. 

 Captura y adivinanza: 

o Cuando la gallinita ciega logra tocar a un compañero, este debe quedarse quieto mientras la gallinita 

intenta adivinar de quién se trata tocándolo suavemente (por ejemplo, el cabello, las manos o la 

ropa). 

o Si adivina correctamente, los roles se intercambian, y el compañero atrapado se convierte en la nueva 

gallinita ciega. Si no acierta, la facilitadora puede darle una pista. 

5. Cierre y reflexión grupal 

 Una vez finalizado el juego, los niños se sientan en círculo junto con la facilitadora para comentar su 

experiencia: 

o ¿Cómo se sintieron durante el juego? 

o ¿Qué les gustó más de jugar con sus compañeros? 

o ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Cómo la resolvieron? 

o ¿Se divirtieron? 

 La facilitadora cierra destacando el trabajo en equipo, la cooperación y la alegría que mostraron durante el 

juego. 

 Si el tiempo lo permite, pueden repetir el juego con algunas variaciones, como usar palabras diferentes en 

la rima inicial o jugar en un espacio más amplio. 

Materiales: 
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 Una venda o tela suave y segura. 

 Espacio amplio y libre de obstáculos para formar el círculo. 

Este juego promueve la socialización, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sensoriales y cognitivas 

como la memoria y el reconocimiento táctil. 

 

 

 

Dimensión cognitiva: 

Actividad N°3 

Ítem: Propone una serie de soluciones a los problemas en diferentes situaciones cotidianas. Buscando 

soluciones 

 Título: Una oportunidad para aprender a solucionar conflictos de manera respetuosa 

Duración: 30 minutos 

Metodología: Activa - participativa 

Evaluación: Observación  

 

Recursos 

I. Actividad Detallada: Resolución de Conflictos a Través del Diálogo Video 
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1. Presentación y motivación inicial 

 La facilitadora saluda a los niños de forma amigable y cálida, mencionando su nombre: 

“¡Hola! Soy (nombre), y estoy muy emocionada de compartir esta actividad con ustedes. Hoy aprenderemos 

algo importante mientras nos divertimos juntos.” 

 Crea un ambiente de expectativa al mencionar que hablarán sobre cómo resolver situaciones que ocurren 

cuando jugamos con otros, y promete que será un espacio para compartir ideas y aprender entre todos. 

2. Introducción con un recurso visual 

 Los niños observan el video https://www.youtube.com/watch?v=lPccr4sx2Lk sentados en círculo en la 

alfombra. 

 Antes de reproducir el video, la facilitadora les invita a prestar atención a cómo los personajes del video 

solucionan sus problemas. 

3. Reflexión guiada a través de preguntas 

 Después de ver el video, la facilitadora fomenta el diálogo haciendo preguntas que los inviten a reflexionar 

sobre sus propias experiencias: 

o “¿Qué pasa cuando quieres participar en un juego que te gusta, pero no te dejan jugar?” 

o “¿Cómo te sientes en ese momento?” 

o “¿Qué haces para resolverlo?” 

o “¿Han tenido alguna vez un problema parecido con sus amigos? ¿Cómo lo solucionaron?” 

 Escucha atentamente las respuestas de los niños y refuerza aquellas ideas que promuevan la empatía y el 

diálogo. 

Hoja  

Colores 

https://www.youtube.com/watch?v=lPccr4sx2Lk
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4. Construcción colectiva de soluciones 

 Los niños proponen diferentes formas de resolver conflictos. La facilitadora guía la conversación para 

destacar las siguientes ideas: 

o La importancia de comunicarse de manera clara y respetuosa. 

o Dialogar para explicar lo que sienten y escuchar lo que los demás piensan. 

o Aceptar que todos somos diferentes y aprender a respetar esas diferencias. 

o Exponer sus puntos de vista de forma tranquila y constructiva. 

o Estar atentos a los acuerdos que se establecen para respetarlos. 

5. Reforzamiento de aprendizajes clave 

 La facilitadora refuerza los conceptos tratados con frases como: 

“Cuando hablamos y escuchamos a los demás, podemos resolver los problemas de manera pacífica y 

todos nos sentimos mejor.” 

“Respetar las diferencias y aceptar acuerdos es una forma de construir una mejor amistad.” 

6. Actividad creativa de cierre 

 Se entrega a cada niño una hoja en blanco y materiales para dibujar (lápices de colores, crayones, etc.). 

 La facilitadora les pide: “Dibujen lo que más les gustó de la actividad o una forma en la que creen que 

pueden resolver problemas con sus amigos.” 

 Al finalizar, los niños que deseen pueden compartir y explicar su dibujo al grupo. 

7. Conclusión y despedida 

 Se felicita a los niños por participar y compartir sus ideas. 
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 Se realiza un breve resumen de lo aprendido: “Hoy vimos que los conflictos se resuelven mejor cuando 

dialogamos, escuchamos y respetamos las diferencias.” 

 Se cierra con un aplauso colectivo y una frase positiva: “¡Estoy muy orgullosa de ustedes por aprender 

juntos a resolver problemas!” 

Materiales necesarios: 

 Proyector, computadora o tablet para reproducir el video. 

 Alfombra o espacio cómodo para sentarse en círculo. 

 Hojas blancas. 

 Lápices, crayones o colores. 

Esta actividad combina reflexión, comunicación y creatividad, ayudando a los niños a interiorizar la importancia 

del diálogo y el respeto en la resolución de conflictos. 

 

Dimensión cognitiva: 

Actividad N°4 

Ítem: Identifica y comprende sus emociones durante un conflicto. Resolución de conflictos 

 Título: Soy creativo para resolver problemas 

Duración: 30 minutos 

Metodología: Escucha activa-aprendizaje cooperativo 

Recursos 



91 
 

 

 

Evaluación: Observación  

 

 

I. Actividad Detallada: Trabajo en Equipo y Colaboración 

1. Introducción: Creando un ambiente acogedor 

 La facilitadora saluda a los niños con una actitud amigable y entusiasta: 

"¡Hola! Soy (nombre), y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a aprender algo muy 

importante mientras nos divertimos: cómo trabajar juntos y ayudarnos unos a otros.” 

 Genera un clima de expectativa diciendo: "Les voy a mostrar un video que nos enseñará cómo las pequeñas 

hormigas logran grandes cosas trabajando en equipo. Presten atención porque después conversaremos 

sobre lo que aprendimos.” 

 Recuerda las normas para la actividad, como mantener la atención, levantar la mano para participar y 

respetar las opiniones de los demás. 

2. Observación del video 

 Los niños observan el video https://youtube.com/watch?v=1bo9I5-JPX0 sentados en un círculo o en un 

espacio cómodo. 

 La facilitadora menciona: "Mientras ven el video, piensen en cómo las hormigas trabajan juntas para 

resolver sus problemas." 

3. Reflexión guiada mediante preguntas 

Video 

. 

https://youtube.com/watch?v=1bo9I5-JPX0
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 Tras finalizar el video, la facilitadora fomenta la reflexión con preguntas como: 

o “¿Qué sucedió con las hormigas?” 

o “¿Cómo resolvieron las dificultades que enfrentaban?” 

o “¿En qué momentos trabajan juntos con sus compañeros en clase?” 

o “¿Les gusta ayudar a sus amigos? ¿Cómo lo hacen y cuándo?” 

o “¿Cómo solucionan en el aula los conflictos entre amigos?” 

 Escucha atentamente las respuestas, reforzando aquellas que promuevan valores como la cooperación, el 

respeto y la empatía. 

4. Refuerzo del mensaje 

 La facilitadora destaca los aprendizajes del video y los vincula con las experiencias de los niños: 

o "Así como las hormigas, cuando trabajamos juntos podemos lograr grandes cosas.” 

o “La unión hace la fuerza. Para conseguirlo, es muy importante conversar, cooperar y ayudarnos 

mutuamente.” 

o "Si cada uno hace su parte, todos podemos superar las dificultades juntos, como un equipo.” 

5. Actividad complementaria: Dibujando el trabajo en equipo 

 Los niños reciben hojas y materiales para dibujar. 

 La facilitadora les propone: 

“Ahora, dibujen una situación donde ustedes trabajen en equipo, ya sea ayudando a sus amigos en clase, 

jugando juntos o resolviendo un problema. ¡Quiero ver sus ideas!” 

 Mientras dibujan, se les motiva a compartir en voz alta ejemplos concretos de cómo han trabajado en equipo. 
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6. Cierre y conclusión 

 Al terminar, los niños que deseen pueden compartir sus dibujos con el grupo, explicando lo que representan. 

 La facilitadora concluye con una frase positiva y motivadora: 

“Hoy aprendimos que trabajando juntos, ayudándonos y respetándonos, podemos hacer cosas 

maravillosas. ¡Ustedes son un gran equipo!” 

 Finalizan con un aplauso colectivo y agradecimiento por su participación. 

Materiales necesarios: 

 Dispositivo para reproducir el video (computadora, tablet o proyector). 

 Espacio cómodo para sentarse en círculo. 

 Hojas blancas. 

 Lápices, crayones o colores. 

Esta actividad fomenta valores esenciales como la cooperación, el diálogo y el respeto, ayudando a los niños a 

comprender la importancia del trabajo en equipo. 

 

Dimensión cognitiva: 

Actividad N°5:  

Ítem: Resume una historia o narración escuchada (Recuerda lo narrado) 

Título: Jugamos con la pelota 

Duración: 30 minutos 

Recursos 
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Metodología: Activa  

Evaluación: Observación  

I.  Introducción 

1. Presentación y clima inicial: 

La facilitadora inicia la sesión presentándose con una actitud amigable y cercana, diciendo su nombre e 

invitando a los niños a conocerla. Utiliza preguntas motivadoras como: “¿Listos para divertirnos y aprender 

algo nuevo hoy?”. Se crea un clima de expectativa al anunciar que trabajarán con un objeto especial: la 

pelota, y que realizarán actividades dinámicas y divertidas. 

2. Establecimiento de normas: 

La facilitadora invita a los niños a recordar las normas para una convivencia armoniosa durante la actividad. 

Estas incluyen: 

o Escuchar atentamente. 

o Respetar el turno de los compañeros. 

o Cuidar los materiales compartidos. Se asegura de que todos comprendan las normas mediante 

ejemplos y respuestas a posibles dudas. 

II. Observación 

3. Proyección del video: 

Los niños observan el siguiente video: 

https://www.facebook.com/watch/?v=973244940601653&ref=sharing Durante la proyección, la 

Video 

Pelotas de trapo  

 

https://www.facebook.com/watch/?v=973244940601653&ref=sharing
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facilitadora pide a los niños que presten atención a los movimientos que se realizan con las pelotas, 

alentándolos a identificar detalles como la forma de moverlas, el ritmo y los patrones. 

o Pregunta guía: “¿Cómo creen que podemos imitar estos movimientos con nuestras pelotas?” 

Esto genera curiosidad y prepara su mente para la actividad práctica. 

 Reflexión 

4. Diálogo reflexivo previo a la actividad: 

La facilitadora reúne a los niños en una asamblea circular, sentados en la alfombra, y distribuye una pelota 

a cada uno. Antes de comenzar, les pregunta: 

o “¿Qué movimientos recuerdan del video? ¿Cómo creen que podemos trabajar juntos para 

replicarlos?” 

Estas preguntas refuerzan la atención y la memoria visual de los niños.  

A continuación, explica los objetivos de la actividad: mejorar la coordinación, la concentración y la 

memoria a través de movimientos guiados con las pelotas. 

 Refuerzo 

5. Práctica guiada: 

o Ejercicios iniciales: La facilitadora muestra movimientos básicos con la pelota (por ejemplo, 

pasarla de una mano a otra o rodarla por el suelo) y pide a los niños que la imiten. 

o Aumentando la complejidad: Gradualmente, introduce patrones más complejos, como lanzar la 

pelota suavemente hacia arriba y atraparla o hacer que rebote. 
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o Supervisión y apoyo: Durante la práctica, la facilitadora ofrece comentarios positivos y realiza 

correcciones sutiles, motivando a los niños a concentrarse y mejorar. 

III. Actividad de cierre 

6. Diálogo reflexivo final: 

Una vez terminada la actividad, la facilitadora reúne a los niños para una breve retroalimentación: 

o Preguntas: 

 ¿Les gustó la actividad? 

 ¿Fue fácil seguir el ritmo? 

 ¿Qué creen que podríamos mejorar? 

Estas preguntas fomentan la autoevaluación y la expresión de ideas. 

7. Mensaje de aprendizaje: 

La facilitadora cierra la sesión con una reflexión: 

o “¿Qué aprendimos hoy? Que estar atentos, tranquilos y concentrados nos ayuda a hacer las 

cosas mejor, no solo en estas actividades, sino en todo lo que hacemos cada día.” 

8. Reforzamiento positivo: Se reconoce el esfuerzo y logros de cada niño, alentándolos a seguir practicando 

lo aprendido. 

 Materiales 

 Pelotas pequeñas (una para cada niño). 

 Alfombra para la asamblea circular. 

 Dispositivo para reproducir el video (tableta, laptop o proyector). 
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 Espacio amplio y seguro para realizar la actividad. 

Dimensión cognitiva: 

Actividad N°6:  

Ítem:  Demuestra creatividad al dibujar una historia narrada (Recuerda lo narrado) 

Título: Dibujamos de forma creativa 

Duración: 30 minutos 

Metodología: Activa  

Evaluación: Observación 

Recursos 

I. Introducción 

1. Presentación y bienvenida: 

La facilitadora se presenta ante los niños con una actitud amigable y entusiasta, mencionando su nombre e 

invitándolos a participar en una actividad divertida y educativa. Utiliza frases motivadoras como: “Hoy 

vamos a aprender y divertirnos juntos, ¿están listos?”. Esto genera curiosidad y un clima positivo. 

2. Establecimiento de normas: 

Junto a los niños, se recuerdan y establecen las normas para el desarrollo de la actividad, como: 

o Escuchar con atención. 

o Respetar a los compañeros y sus turnos. 

Vídeo 

Hoja bond 

Lápices 
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o Compartir los materiales de manera respetuosa. 

La facilitadora se asegura de que las normas sean claras y entendidas, reforzándolas con ejemplos 

y preguntas como: “¿Qué pasa si alguien interrumpe? ¿Cómo podemos evitarlo?”. 

 Observación y Actividad Principal 

3. Visualización del video: 

La facilitadora invita a los niños a observar el siguiente video: Video: “La Iguana”. Mientras lo ven, se les 

pide que presten atención a los detalles, como los pasos del baile, el ritmo de la canción y los colores 

presentes. 

4. Diálogo reflexivo: 

Al finalizar el video, la facilitadora guía una conversación con preguntas abiertas para fomentar la 

participación y la reflexión: 

o ¿Cuál es el nombre de la canción que hemos bailado? 

o ¿Les gustó? ¿Por qué? 

o ¿Te gusta que tus compañeros te imiten? ¿Por qué? 

o ¿Qué harías para decirles que no te gusta? ¿Por qué? 

o ¿Qué pasos realizaste para este baile? ¿Los recuerdas? 

o ¿Qué colores tiene una iguana? 

Estas preguntas ayudan a los niños a expresar sus ideas, reforzar su memoria y reflexionar sobre la actividad, 

fomentando valores como el respeto y la empatía. 

 Refuerzo 

https://youtu.be/4ZD1TnylL64
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5. Conversación sobre la amistad y el respeto: 

La facilitadora introduce el tema de cómo ser un buen amigo, destacando valores como la empatía, el 

respeto y la colaboración. Se invita a los niños a compartir ejemplos concretos sobre cómo han sido 

buenos amigos o cómo les gustaría que sus amigos los traten. 

o Pregunta clave: “¿Cómo podemos ser buenos amigos mientras jugamos o bailamos juntos?” 

6. Actividad creativa: 

Los niños dibujan lo que recuerden de la actividad, como los pasos de baile, la iguana o algo relacionado 

con la canción. Durante el dibujo, la facilitadora circula entre ellos, haciendo preguntas para reforzar lo 

aprendido: 

o “¿Por qué elegiste dibujar esto? ¿Qué significa para ti?” 

 Cierre 

7. Presentación de los dibujos: 

Cada niño tiene la oportunidad de mostrar su dibujo y explicar su significado. Esto fomenta la expresión 

oral, la autoestima y el reconocimiento mutuo entre compañeros. 

8. Conclusión y reflexión final: 

La facilitadora cierra la actividad con un breve mensaje que refuerza las lecciones aprendidas: 

o “Hoy aprendimos sobre el respeto, cómo ser buenos amigos y que podemos divertirnos 

juntos cuando trabajamos en equipo. ¡Hicieron un excelente trabajo!” 
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9. Agradecimiento: 

La facilitadora agradece a los niños por su participación y destaca algún aspecto positivo que observó 

durante la actividad, como el esfuerzo, la creatividad o la actitud colaborativa. 

 Materiales 

 Dispositivo para reproducir el video (tableta, laptop o proyector). 

 Hojas blancas o de colores para el dibujo. 

 Lápices, crayones o marcadores. 

 Espacio amplio y seguro para que los niños puedan sentarse y moverse con comodidad. 

Dimensión emocional: 

Actividad N°7:  

Ítem:   Comunica sus sentimientos bajo una modalidad clara sean positivos o negativos. Expresar los 

sentimientos 

Título: El monstruo de colores 

Duración: 40 minutos 

Metodología: Activa -participativa 

Evaluación: Observación 

Recursos 

I. Introducción Video 

Hoja bond 
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1. Presentación y bienvenida: 

La facilitadora se presenta de forma cercana y entusiasta, mencionando su nombre y generando un clima 

de expectativa al decir: 

o “Hoy vamos a conocer un cuento muy especial que nos ayudará a comprender cómo nos sentimos, 

¿están listos para descubrirlo?”. 

2. Establecimiento de normas: 

Se recuerdan las normas para garantizar un ambiente participativo y respetuoso: 

o Escuchar con atención. 

o Respetar las opiniones de los compañeros. 

o Hablar por turnos. 

o Cuidar los materiales compartidos. 

La facilitadora invita a los niños a repetir las normas para asegurarse de que las comprendan. 

 Observación y Diálogo Inicial 

3. Proyección del video: 

Los niños observan el cuento: “El Monstruo de Colores”. Durante la proyección, la facilitadora pide que 

presten atención a las emociones y colores que aparecen en el cuento. 

4. Diálogo reflexivo: 

Tras la visualización, se realizan preguntas para motivar la participación y la reflexión: 

o ¿Cómo expresas tus emociones o sentimientos? 

o ¿Cómo se expresa la emoción del miedo? 

Lápices 

https://youtu.be/xSCCDF0F49Q?si=L9Q8HRkrLfNuTlgJ
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o ¿Cómo se expresa la emoción de la alegría? 

o ¿Cómo se expresa la emoción de la tristeza? 

o ¿Cómo se expresa la emoción de la calma? 

A medida que los niños responden, la facilitadora fomenta la empatía y el respeto, agradeciendo cada aportación. 

 Explicación y Reflexión 

5. Relación de colores con emociones: 

La facilitadora comenta cómo el “Monstruo de Colores” identifica cada emoción con un color y lo que 

esto significa: 

o Amarillo: Alegría. 

o Azul: Tristeza. 

o Rojo: Enfado. 

o Negro: Miedo. 

o Verde: Calma. 

Luego pregunta: 

o ¿Qué color pondrías a una emoción que no aparece en el cuento? ¿Por qué? 

6. Comentario libre: 

Los niños son invitados a compartir libremente lo que entendieron del cuento, cómo se sintieron al verlo y 

si se identifican con alguna emoción o color. 

 Actividad Creativa 
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7. Dibujo de la emoción favorita: 

La facilitadora entrega a cada niño una hoja de papel y colores. Los invita a dibujar la emoción que más 

les haya gustado del cuento y a asociarla con un color. 

o Durante el dibujo, se realizan preguntas como: 

 ¿Por qué elegiste esta emoción? 

 ¿Cuándo sientes esta emoción? 

 Cierre 

8. Presentación de los dibujos: 

Cada niño tiene la oportunidad de mostrar su dibujo y explicar qué emoción representa, qué color usaron y 

por qué la eligieron. Esto refuerza la expresión oral y el reconocimiento de las emociones. 

9. Reflexión final: 

La facilitadora concluye con una breve reflexión: 

o “Hoy aprendimos que todas las emociones son importantes y que podemos expresarlas con 

palabras, colores y dibujos. Es bueno hablar sobre cómo nos sentimos para entendernos 

mejor a nosotros mismos y a los demás.” 

10. Agradecimiento: 

La facilitadora agradece a los niños por su participación y esfuerzo, destacando el trabajo de todos. 

 Materiales 

 Dispositivo para reproducir el video (tableta, laptop o proyector). 

 Hojas blancas. 
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 Lápices de colores, crayones o marcadores. 

 Espacio amplio y cómodo para trabajar. 

Dimensión emocional: 

Actividad N°8:  

Ítem:   Muestra interés por entender las emociones de sus compañeros. Comprende los sentimientos de los 

demás.  

Título: ¿Quieres saber cómo me siento? 

Duración: 40 minutos 

Metodología: Activa -participativa 

Evaluación: Observación 

Recursos 

I. Introducción 

1. Presentación y bienvenida: 

La facilitadora se presenta con entusiasmo y menciona su nombre. Genera un clima de expectativa 

diciendo: 

o “Hoy hablaremos sobre algo muy especial que todos tenemos: nuestras emociones. ¿Sabían que 

son como colores que cambian según cómo nos sentimos? ¡Vamos a descubrir más juntos!” 

2. Establecimiento de normas: 

Se recuerdan las normas necesarias para el desarrollo de la actividad: 

o Escuchar con atención y sin interrumpir. 

Video 

Hoja bond 

Lápices 
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o Respetar las ideas y emociones de los compañeros. 

o Participar activamente. 

o Compartir los materiales con cuidado y responsabilidad. 

Los niños son invitados a expresar qué otras normas consideran importantes. 

 Observación del Video 

3. Proyección del video: 

Los niños ven el video “Las emociones”. Antes de comenzar, la facilitadora pide que presten atención a 

las emociones que se muestran y cómo cambian a lo largo del video. 

4. Diálogo reflexivo: 

Al finalizar el video, la facilitadora fomenta la reflexión con preguntas: 

o ¿Por qué no todos y todas tienen las mismas emociones? 

o ¿Por qué hoy puedo estar alegre y mañana triste? 

o ¿Cómo cambian las emociones? 

o ¿Cómo debo comprender las emociones de los demás? 

o ¿Por qué siempre está alegre mi amigo? 

A medida que los niños responden, se promueve un diálogo abierto, destacando la importancia de aceptar y 

comprender las emociones propias y ajenas. 

 Exploración y Reflexión 

https://youtu.be/x4bwWiZxhbs
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5. Recordar situaciones: 

Los niños comparten ejemplos personales de situaciones donde experimentaron emociones similares a las 

mostradas en el video. 

o Dinámica de gestos: 

Cada niño realiza un gesto o expresión facial que represente una emoción. Sus compañeros 

intentan identificarla y mencionan alguna situación en la que ellos mismos o el compañero hayan 

sentido esa emoción. 

6. Empatía y comprensión: 

La facilitadora guía el diálogo para resaltar la importancia de comprender que las emociones varían en 

cada persona, ayudando a desarrollar empatía y habilidades sociales. 

 Actividad Creativa 

7. Dibujo de las emociones: 

Se entrega a cada niño una hoja y materiales de dibujo (lápices, colores, crayones). Se les invita a: 

o Dibujar las emociones que observaron en sus compañeros durante la dinámica de gestos. 

o Representar las emociones con colores que ellos mismos elijan, explicando qué color asocian con 

cada emoción y por qué. 

Durante la actividad, la facilitadora hace preguntas para estimular la reflexión: 

o ¿Por qué elegiste ese color para esta emoción? 

o ¿Qué crees que hace feliz a tu compañero? 

o ¿Qué puedes hacer para apoyar a alguien que esté triste o enojado? 
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 Cierre 

8. Compartir dibujos: 

Cada niño presenta su dibujo al grupo, explicando las emociones representadas y lo que significan para 

ellos. Se fomenta el respeto y la valoración de cada trabajo. 

9. Reflexión final: 

La facilitadora concluye con una breve reflexión, destacando que: 

o Las emociones son naturales y cambian según las situaciones. 

o Comprender las emociones de los demás nos ayuda a ser mejores amigos y compañeros. 

o Es importante expresar lo que sentimos y escuchar a los demás cuando lo necesiten. 

10. Agradecimiento: 

La actividad cierra con un agradecimiento por la participación de todos y el reconocimiento del esfuerzo 

realizado. 

 Materiales 

 Dispositivo para reproducir el video (tableta, laptop o proyector). 

 Hojas blancas para dibujo. 

 Lápices de colores, crayones o marcadores. 

 Espacio amplio y cómodo para trabajar en círculo. 

Dimensión emocional: 

Actividad N°9:  

Recursos 
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Ítem:   Comunica las situaciones que le generan miedo. Resolver el miedo 

Título: Cuando siento miedo… 

Duración: 40 minutos 

Metodología: Activa -participativa 

Evaluación: Observación 

I. Introducción 

1. Presentación y bienvenida: La facilitadora se presenta ante los niños con una sonrisa y menciona su 

nombre, creando un ambiente acogedor. 

o “Hola a todos, soy [nombre de la facilitadora] y hoy vamos a aprender sobre una emoción que 

todos sentimos alguna vez: ¡el miedo! Pero no se preocupen, vamos a descubrir cómo podemos 

manejarlo.” 

2. Generar clima de expectativa: La facilitadora dice: 

o “Hoy vamos a ver un video muy divertido sobre un perrito llamado ED, que sentía miedo de 

muchas cosas. Vamos a ver qué pasa con él, y después hablaremos sobre nuestras emociones y 

cómo podemos sentirnos mejor cuando tenemos miedo.” 

3. Establecimiento de normas: Se recuerda y acuerda con los niños las normas para la actividad: 

o Escuchar atentamente el video sin interrumpir. 

o Compartir y respetar las ideas de los demás. 

o Participar activamente y sin miedo. 

Vídeo 

Hojas bond 

Lápices de colores 
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o Compartir los materiales con los compañeros. 

 Observación del Video 

4. Proyección del video: 

Los niños observan el video “El perrito ED”, el cual trata sobre un perrito que tiene miedo de muchas 

cosas. Se les pide que presten atención a las emociones del perrito y cómo reacciona en diferentes 

situaciones. 

 Reflexión y Diálogo 

5. Preguntas de reflexión: 

Después de ver el video, la facilitadora realiza preguntas para ayudar a los niños a reflexionar sobre lo que 

vieron y sus propias emociones. Las preguntas incluyen: 

o ¿A qué le tenía miedo el perrito ED? 

o ¿Por qué se asustaba de todo? 

o ¿A qué le tienes miedo tú? 

o ¿Qué haces para no tener miedo? 

o ¿A quién llamas cuando tienes miedo? 

6. Exploración del miedo como emoción natural: 

La facilitadora explica que el miedo es una emoción normal que todos sentimos en diferentes situaciones. 

Se habla de las causas comunes del miedo (por ejemplo, la oscuridad, ruidos extraños, situaciones nuevas) 

y cómo estas emociones son naturales. 

https://youtu.be/F3G5k2m2LNM
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o “Es importante saber que el miedo no está mal. Todos sentimos miedo alguna vez, y eso nos 

ayuda a cuidarnos, pero también hay formas de calmarnos cuando lo sentimos.” 

7. Estrategias para manejar el miedo: 

Se dialoga sobre qué pueden hacer para no dejar que el miedo los controle, como hablar con alguien de 

confianza, respirar profundo o pensar en cosas que los hagan sentir tranquilos. 

o “Cuando sientas miedo, recuerda que puedes respirar hondo, hablar con alguien de confianza o 

pensar en algo que te haga sentir valiente.” 

 Actividad Creativa 

8. Dibujo de lo que más asusta: 

A continuación, se les invita a los niños a dibujar lo que más les asusta. La facilitadora proporciona hojas 

y lápices de colores para que los niños expresen sus temores de manera creativa. Durante la actividad, la 

facilitadora circula por el aula y pregunta: 

o “¿Qué estás dibujando? ¿Por qué eso te da miedo? 

o ¿Cómo te sientes al dibujarlo?” 

Se les anima a compartir sus dibujos al final de la actividad y a explicar lo que representan. 

 Cierre 

9. Compartir y reflexión final: 

Los niños comparten sus dibujos con el grupo. La facilitadora los felicita por expresar sus sentimientos y 

refuerza el aprendizaje de la actividad: 
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o “Todos sentimos miedo en algún momento, y eso está bien. Lo importante es saber cómo 

manejarlo y saber que siempre podemos pedir ayuda si lo necesitamos.” 

10. Despedida y agradecimiento: 

La facilitadora cierra la actividad agradeciendo la participación de los niños y destacando su valentía al 

hablar sobre el miedo. 

 “Gracias por compartir con nosotros lo que más les asusta. Recuerden siempre que cuando sentimos 

miedo, hay maneras de calmarnos y seguir adelante.” 

 Materiales 

 Dispositivo para reproducir el video (tablet, laptop o proyector). 

 Hojas en blanco. 

 Lápices de colores, crayones o marcadores. 

 Espacio cómodo para los niños, preferiblemente en círculo. 

Dimensión emocional: 

Actividad N°10:  

Ítem:   Utiliza línea de actividades para controlar su ira. Resolver el enfado 

Título: Respiro y controlo mi enojo  

Duración: 40 minutos 

Metodología: Activa -participativa 

Evaluación: Observación 

Recursos 
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I. Introducción 

1. Presentación y bienvenida: La facilitadora se presenta ante los niños con una sonrisa, menciona su 

nombre y crea un ambiente relajado y de expectativa para la actividad: 

o “Hola a todos, soy [nombre de la facilitadora] y hoy vamos a aprender sobre una emoción muy 

común: ¡el enfado! Vamos a descubrir cómo podemos calmarnos cuando nos sentimos enojados.” 

2. Generar clima de expectativa: La facilitadora añade: 

o “Hoy vamos a ver un video muy interesante sobre un personaje que se enfada mucho. Vamos a 

observar qué pasa con él y aprender juntos cómo podemos manejar esa emoción de una mejor 

manera.” 

3. Establecimiento de normas: Antes de comenzar, se recuerdan las normas de la actividad: 

o Escuchar atentamente el video sin interrumpir. 

o Participar respetuosamente en el diálogo. 

o Compartir los materiales con los compañeros. 

o Esperar el turno para hablar y escuchar las ideas de los demás. 

 Observación del Video 

4. Proyección del video: 

Los niños observan el video “El Enfado de ED”, en el que el personaje experimenta diferentes situaciones 

que lo hacen enojarse. Durante el video, se les pide que presten atención a las reacciones del personaje y 

cómo maneja su enfado. 

 Reflexión y Diálogo 

 

https://youtu.be/FhCvg3IKooY
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5. Preguntas para reflexionar: 

Después de ver el video, la facilitadora hace preguntas para fomentar una reflexión profunda en los niños: 

o ¿Cómo expresas tus emociones o sentimientos? 

o ¿Por qué el personaje se enfadaba de todo? 

o ¿Por qué te enfadas tú? 

o ¿Qué haces para no enfadarte cuando algo te molesta? 

o ¿A quién llamas cuando necesitas controlar tu enfado? 

6. Explicación sobre el enfado y sus efectos: 

La facilitadora explica que el enfado es una emoción normal y que todos, en algún momento, nos sentimos 

enojados. Sin embargo, a veces reaccionamos de manera impulsiva, lo que puede herir a las personas que 

queremos. 

o “Es importante aprender a controlar y calmar nuestro enfado para no lastimar a quienes nos 

rodean. Todos sentimos enfado, pero debemos aprender a manejarlo de manera tranquila.” 

 Enseñanza sobre el Semáforo de las Emociones 

7. El Semáforo de las Emociones: 

La facilitadora introduce la técnica del "Semáforo de las Emociones" como una herramienta para regular 

el enfado. Explica que el semáforo tiene tres colores que representan cómo manejar la emoción en 

diferentes momentos: 

o Rojo (Alerta): Cuando sientes que el enfado está subiendo mucho, es momento de detenerte. 

o Amarillo (Pausa): Tómate un momento para respirar y calmarte. 
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o Verde (Acción positiva): Después de la pausa, puedes pensar en una solución o actuar de manera 

tranquila y positiva. 

o “Cuando te sientas enfadado, recuerda el semáforo: primero para, respira, luego piensa en lo 

que puedes hacer para calmarte y, por último, actúa con tranquilidad.” 

 Actividad Creativa 

8. Dibuja cómo te sientes cuando te enojas: 

La facilitadora pide a los niños que dibujen lo que sienten o lo que piensan cuando se enojan. Los niños 

deben representar la emoción de enfado o las estrategias que podrían usar para calmarse. Se les motiva a 

ser creativos y pensar en sus emociones. 

o “Dibuja lo que sientes cuando te enojas o cómo te gustaría calmarte cuando estás molesto.” 

Durante la actividad, la facilitadora se aproxima a los niños, realiza preguntas y les da apoyo si es necesario. 

 Cierre 

9. Reflexión final: 

Después de que los niños hayan terminado sus dibujos, se les invita a compartir con el grupo lo que han 

dibujado y a contar una situación en la que pudieron utilizar el semáforo de las emociones. 

o “Ahora que sabemos cómo funciona el semáforo de las emociones, podemos usarlo cada vez que 

nos sintamos enfadados. ¿Quién quiere compartir cómo se siente cuando se enoja y cómo lo 

maneja?” 

10. Despedida y agradecimiento: 

La facilitadora cierra la actividad destacando la importancia de regular nuestras emociones. 
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 “Gracias a todos por participar y por compartir sus ideas. Recuerden, el enfado es una emoción que todos 

sentimos, pero lo importante es saber cómo calmarse y pensar antes de actuar.” 

 Materiales 

 Dispositivo para reproducir el video (tablet, laptop o proyector). 

 Hojas en blanco para los dibujos. 

 Lápices de colores, crayones o marcadores. 

 Espacio cómodo y tranquilo para los niños, preferiblemente en círculo para el diálogo. 

Dimensión emocional: 

Actividad N°11:  

Ítem:   Muestra disposición para disculparse. Resolver la agresión. 

Título: Respeto a mis compañeros 

Duración: 40 minutos 

Metodología: Activa -participativa 

Evaluación: Observación 

Recursos 

I. Introducción 

1. Presentación de la facilitadora: La facilitadora se presenta ante los niños con una sonrisa y menciona su 

nombre. Luego, crea un ambiente de expectativa para la actividad: 

o “Hola a todos, soy [nombre de la facilitadora] y hoy vamos a ver un video sobre un niño llamado 

David. Vamos a hablar sobre cómo a veces las personas pueden sentirse agresivas y cómo 

Video 

Hoja bond 

Lápices 
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podemos ayudarlas a ser más amables y respetuosas. ¡Estoy segura de que aprenderemos mucho 

juntos!” 

2. Establecimiento de normas: Antes de comenzar la actividad, se revisan las normas para que todos 

comprendan cómo deben comportarse durante la actividad: 

o Escuchar con atención mientras se ve el video. 

o Participar respetuosamente en la conversación. 

o Compartir los materiales de manera justa. 

o Esperar el turno para hablar. 

 Observación del Video 

3. Proyección del video: Los niños observan el video “David el Niño Agresivo”, que muestra cómo David 

se comporta de manera agresiva con sus compañeros en clase. Durante el video, se les pide que presten 

atención a las razones por las cuales David actúa así y a las consecuencias de su comportamiento. 

 Reflexión y Diálogo 

4. Preguntas para fomentar la reflexión: Después de ver el video, la facilitadora realiza una serie de 

preguntas para incentivar la reflexión en los niños sobre la agresión y cómo manejarla: 

o ¿Por qué David era agresivo con sus compañeros en la clase? 

o ¿Alguna vez has visto a un niño agresivo en la escuela? 

o ¿Tienes amistad con un niño agresivo? ¿Por qué? 

o ¿Cómo podríamos ayudar a un niño agresivo? 

o ¿Eres amigo de un niño agresivo? ¿Por qué o por qué no? 

https://youtu.be/k0lxGaxQPBw
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o ¿Alguna vez has golpeado a alguien sin ninguna razón? 

o ¿Cómo crees que se sienten los niños que golpean a sus compañeros? 

o Si alguien te golpea, ¿lo perdonarías? 

o Si alguna vez has lastimado a alguien, ¿cómo solucionarías esta situación? 

5. Explicación sobre la agresión y la amistad: La facilitadora explica que la agresión puede ser una 

reacción a diferentes emociones, como el enojo o la frustración, pero que nunca es una forma adecuada de 

resolver los problemas. Habla sobre cómo la amistad y la empatía pueden ayudar a resolver conflictos sin 

recurrir a la violencia. 

o “Es normal sentir enojo a veces, pero debemos aprender a controlarlo y hablar de nuestros 

sentimientos. Cuando ayudamos a un amigo agresivo, le mostramos que siempre podemos resolver 

las cosas sin pelear.” 

 Actividad Creativa 

6. Dibuja cómo te gustaría que te traten: La facilitadora invita a los niños a reflexionar sobre cómo les 

gustaría que los traten los demás, especialmente cuando tienen un desacuerdo o conflicto. Se les pide que 

dibujen una situación en la que se sientan tratados con amabilidad y respeto. 

o “Ahora, dibuja cómo te gustaría que te traten en una situación difícil, como cuando tienes un 

desacuerdo con un amigo. ¿Qué podrías hacer para que todo se resuelva de manera tranquila y 

respetuosa?” 

Durante esta actividad, la facilitadora camina por el salón, apoya a los niños si es necesario y fomenta el diálogo 

sobre las emociones y la resolución pacífica de conflictos. 



118 
 

 

 

 Cierre 

7. Reflexión final: Después de que los niños terminen sus dibujos, se les invita a compartir con el grupo lo 

que han dibujado y a contar una situación en la que hayan experimentado o visto un conflicto y cómo lo 

resolvieron. 

o “Ahora que hemos aprendido un poco más sobre cómo manejamos la agresión, ¿quién quiere 

compartir su dibujo o alguna historia sobre cómo ha resuelto un conflicto con un amigo?” 

8. Despedida: La facilitadora cierra la actividad destacando la importancia de ser amables y respetuosos, y 

cómo podemos ayudar a los demás a superar la agresión. 

o “Gracias por compartir sus ideas. Recuerden, siempre podemos ser amables y ayudar a los demás a 

sentir que pueden resolver sus problemas sin pelear. ¡Hasta la próxima!” 

 Materiales 

 Dispositivo para reproducir el video (tablet, laptop o proyector). 

 Hojas en blanco para los dibujos. 

 Lápices de colores, crayones o marcadores. 

 Espacio cómodo y tranquilo para los niños, preferiblemente en círculo para el diálogo. 

Dimensión emocional: 

Actividad N°12:  

Ítem:   Utiliza línea de actividades para regular emociones. Autorregulo mis emociones. 

Título: Controlo mis emociones con alegria 

Duración: 40 minutos 

Recursos 
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Metodología: Activa -participativa 

Evaluación: Observación 

Habilidades sociales en la dimensión emocional 

I. Introducción 

1. Presentación de la facilitadora: La facilitadora se presenta de manera amigable ante los niños, menciona 

su nombre y crea un ambiente de expectativa para la actividad que se va a desarrollar. 

o “¡Hola a todos! Soy [nombre de la facilitadora] y hoy vamos a aprender sobre cómo podemos 

controlar nuestras emociones. Vamos a escuchar una canción divertida y luego vamos a ver un video 

que nos enseñará una técnica para calmarnos. ¡Estoy segura de que les va a gustar mucho!” 

2. Establecimiento de normas: Antes de comenzar, se repasan las normas para garantizar un desarrollo 

armonioso de la actividad: 

o Escuchar con atención durante las canciones y videos. 

o Participar respetuosamente en las preguntas y actividades. 

o Compartir los materiales y respetar los turnos de participación. 

 Escucha y Movimiento 

3. Escuchar y bailar la canción: Los niños escuchan y participan activamente bailando la canción “La 

Tortuga”. La canción tiene un ritmo alegre que invita a los niños a moverse y divertirse. Esto también 

permite que los niños se relajen y se preparen para la reflexión posterior sobre el control de emociones. 

o Durante la canción, se anima a los niños a moverse suavemente como tortugas, haciendo 

movimientos lentos y tranquilos, como la tortuga que se mueve con calma. 

Video 

Hoja bond 

Lápices 

https://youtu.be/RGqSPLSOFwU
https://youtu.be/RGqSPLSOFwU
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 Observación del Video 

4. Proyección del video: Los niños observan el video “La Tortuga que Controla las Emociones”, el cual 

explica cómo la tortuga, con su actitud tranquila, ayuda a los niños a aprender una técnica de autocontrol 

llamada “La Técnica de la Tortuga”. 

o El video muestra a la tortuga como un ejemplo de cómo calmarse cuando estamos enojados o 

asustados, respirando profundamente y tomando un momento para pensar antes de reaccionar. 

 Reflexión y Diálogo 

5. Preguntas para la reflexión: Después de ver el video, la facilitadora plantea preguntas para que los niños 

reflexionen sobre la importancia de controlar sus emociones y cómo pueden aplicar la técnica de la tortuga: 

o ¿Cómo puedes controlar tus emociones? 

o ¿Cuál es la técnica de autocontrol de la tortuga? 

o ¿Cómo la utilizamos? 

o ¿Cómo controlas tus miedos? 

o ¿Cómo controlas tu enfado? 

La facilitadora destaca la importancia de hacer una pausa, respirar profundamente y pensar antes de actuar, tal como 

lo hace la tortuga en el video. 

6. Explicación sobre la Técnica de la Tortuga: La facilitadora explica la técnica de la tortuga de manera 

simple: 

o “La técnica de la tortuga nos enseña a calmar nuestras emociones. Cuando estamos enojados, 

tenemos miedo o nos sentimos mal, podemos imaginar que somos como una tortuga. Primero, 

https://youtu.be/riwGSIUkXRs
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respiramos profundamente, como si fuéramos la tortuga metiendo la cabeza dentro del caparazón. 

Luego, pensamos calmadamente antes de actuar. De esta forma, logramos controlar lo que sentimos 

y hacer lo que realmente queremos hacer.” 

 Actividad Práctica 

7. Actividad: Respiración de la tortuga: Los niños practican la técnica de la tortuga juntos. La facilitadora 

guía el ejercicio: 

o Paso 1: “Vamos a imaginar que somos una tortuga. Cuando estemos enfadados o tristes, podemos 

hacer lo siguiente: vamos a respirar profundamente como si fuéramos una tortuga metiéndonos en 

nuestro caparazón. Inhalamos profundamente… (hace una pausa) … y luego exhalamos 

lentamente.” 

o Paso 2: Los niños repiten la respiración de manera lenta y tranquila durante unos minutos. 

La facilitadora les recuerda que esta técnica ayuda a calmarse cuando tenemos emociones fuertes. 

 Cierre 

8. Reflexión final: Después de realizar el ejercicio, la facilitadora invita a los niños a compartir sus 

experiencias: 

o “¿Cómo se sintieron después de hacer la respiración de la tortuga? ¿Creen que les ayudará a calmarse 

cuando estén enojados o asustados?” 

9. Despedida: La facilitadora cierra la actividad resaltando la importancia de manejar nuestras emociones de 

manera tranquila y respetuosa: 
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o “Recuerden, siempre que sientan que están a punto de enojarse o asustarse, pueden usar la técnica 

de la tortuga. ¡Tomarse un momento para calmarse es lo mejor para todos!” 

 Materiales 

 Dispositivo para reproducir el video (tablet, laptop o proyector). 

 Espacio cómodo para bailar y moverse (preferentemente en el suelo o en un área amplia). 

 Guías visuales para mostrar la respiración de la tortuga (opcional). 

 

Dimensión Instrumental: 

Actividad N°13:  

Ítem:   Me presento y me doy a conocer. Saludar y presentarse 

Título: Hola, Yo soy así. 

Duración: 40 minutos 

Metodología: Activa -participativa 

Evaluación: Observación 

Recursos 

I. Introducción 

1. Presentación de la facilitadora: La facilitadora se presenta ante los niños de manera amigable, menciona 

su nombre y genera un clima de expectativa sobre la actividad. 

Pelota de playa 

grande  
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o “¡Hola a todos! Soy [nombre de la facilitadora] y hoy vamos a hacer algo muy divertido. Vamos a 

conocer más sobre cada uno de ustedes mientras jugamos con una pelota de playa. ¡Estoy muy 

emocionada de conocerlos más!” 

2. Establecimiento de normas: Se repasan las normas para asegurar que todos participen de manera 

respetuosa y colaborativa: 

o Respetar el turno de palabra y la participación de los demás. 

o Cuidar la pelota para evitar accidentes. 

o Escuchar y compartir sin interrumpir. 

o Ser amables y respetuosos con todos. 

 Dinámica: Pelota de Playa 

3. Instrucciones de la actividad: La facilitadora explica el juego paso a paso: 

o Los niños se dispondrán en un círculo, de pie, para realizar la dinámica. 

o El animador (facilitadora) comienza con la pelota de playa entre sus piernas. Caminando hacia otro 

niño, se presenta de la siguiente manera: 

 "Hola, soy [nombre de la facilitadora], y vivo en [lugar]." 

o La facilitadora pasará la pelota a otro niño sin usar las manos. Este niño, al recibir la pelota entre sus 

piernas, continúa el juego caminando hacia otro compañero y se presenta también, siguiendo el 

mismo proceso. El objetivo es que cada niño pase la pelota sin utilizar las manos, interactuando de 

manera divertida con todos los demás. 

4. Desarrollo del juego: 
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o Los niños deben mantener el círculo y esperar su turno, caminando hacia otro compañero con la 

pelota entre sus piernas y presentándose. 

o El facilitador coordina para que todos los niños se presenten y pasen la pelota sin usar las manos. 

 Reflexión y Preguntas de Cierre 

5. Discusión grupal: Después de realizar la dinámica, la facilitadora fomenta una conversación grupal, 

haciendo preguntas para que los niños reflexionen sobre lo aprendido durante el juego: 

o ¿Cuál es tu nombre? 

o ¿Por qué te llaman así? 

o ¿En qué lugar vives? 

o ¿Vives con tus padres? 

La facilitadora realiza un discurso extendido con cada niño, asegurándose de que todos tengan la oportunidad de 

hablar y compartir su información personal de manera abierta y amigable. 

 Cierre 

6. Despedida: Para finalizar, la facilitadora agradece a los niños por su participación y los felicita por 

compartir con sus compañeros. 

o “¡Qué bonito fue conocerlos un poco más! Ahora sabemos un poquito de todos. Recuerden siempre 

que la comunicación y el respeto nos ayudan a llevarnos bien con los demás. ¡Gracias por jugar con 

nosotros hoy!” 

 Materiales 

 Una pelota de playa (preferentemente suave y ligera para evitar accidentes). 
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 Espacio amplio para formar el círculo y permitir que los niños se desplacen cómodamente. 

Dimensión Instrumental: 

Actividad N°14:  

Ítem:   Demuestra sinceridad al recibir ayuda y pedir perdón. Agradece y pide perdón. 

Título: Mis palabras mágicas 

Duración: 40 minutos 

Metodología: Activa -participativa 

Evaluación: Observación 

Recursos 

I. Introducción 

1. Presentación de la facilitadora: La facilitadora se presenta ante los niños de manera cálida y amigable, 

mencionando su nombre y creando un ambiente de expectativa para la actividad. 

o “¡Hola a todos! Soy [nombre de la facilitadora] y hoy vamos a aprender algo muy importante. Vamos 

a hablar sobre las palabras mágicas y cómo pueden hacer nuestra vida mucho mejor. ¿Quieren saber 

cuáles son?” 

2. Establecimiento de normas: Antes de comenzar la actividad, se repasan las normas de la dinámica para 

asegurar una participación activa y respetuosa: 

o Escuchar con atención. 

o Esperar el turno para hablar. 

o Compartir de manera respetuosa las ideas y pensamientos. 

o Ser amables y usar palabras mágicas durante la actividad. 

Video 

Hoja bond 

Lápices 
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 Desarrollo de la Actividad: "El Diario de Mika" 

3. Observación del video: Los niños observan el video "El diario de Mika" 

(https://youtu.be/8pIWO3_dITU). En el video, Mika aprende sobre la importancia de las palabras mágicas 

(como “por favor”, “gracias” y “disculpa”), y cómo su uso adecuado puede mejorar su comunicación con 

los demás. 

4. Preguntas de reflexión: Después de ver el video, la facilitadora mantiene una conversación con los niños, 

haciendo preguntas para reflexionar sobre el contenido: 

o ¿Por qué no entendía Mika las palabras mágicas? (Reflexionar sobre cómo Mika no comprendía 

la importancia de ser cortés y usar palabras amables). 

o ¿Por qué será importante usar las palabras mágicas? (Discusión sobre cómo el uso de palabras 

mágicas ayuda a crear un ambiente más amable y respetuoso). 

o ¿Qué palabras mágicas usas tú? (Los niños mencionan las palabras mágicas que conocen, como 

“por favor”, “gracias”, “perdón”). 

o ¿Cómo te sientes cuando usas las palabras mágicas? (Reflexión sobre cómo las palabras mágicas 

nos hacen sentir bien, tanto a nosotros como a los demás). 

 Reflexión y Cierre 

5. Discurso extendido: La facilitadora continúa la actividad haciendo énfasis en cómo las palabras mágicas 

son herramientas importantes para tener relaciones amables y respetuosas. Reitera la idea de que estas 

palabras son esenciales para vivir en comunidad y sentirnos felices con los demás. 

https://youtu.be/8pIWO3_dITU
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o "Usar las palabras mágicas como 'por favor', 'gracias' y 'disculpa' nos ayuda a expresar 

nuestros sentimientos de manera respetuosa. Estas palabras hacen que los demás se sientan 

bien con nosotros y también nos hace sentir bien a nosotros." 

6. Cierre de la actividad: La facilitadora agradece a los niños por su participación y les recuerda que pueden 

usar las palabras mágicas todos los días: 

o "Recuerden siempre que cuando usen las palabras mágicas, están ayudando a los demás a sentirse 

bien. ¡Que todos tengan un día lleno de amabilidad y respeto!" 

 Materiales: 

 Video "El diario de Mika" (https://youtu.be/8pIWO3_dITU). 

 Espacio amplio para observar el video y realizar la discusión. 

 

Dimensión Instrumental: 

Actividad N°15:  

Ítem:   Mantiene el interés y la potencialidad de profundizar el discurso del otro mediante una conversación. 

Título: Me encanta expresarme 

Duración: 40 minutos 

Metodología: Activa -participativa 

Evaluación: Observación 

Mantiene una conversación 

Recursos 

https://youtu.be/8pIWO3_dITU
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I. Introducción 

1. Presentación de la facilitadora: La facilitadora se presenta de manera cálida y amigable, mencionando 

su nombre y creando un clima de expectativa sobre la actividad. 

o "¡Hola a todos! Soy [nombre de la facilitadora] y hoy vamos a aprender a conocernos mejor. 

Vamos a reflexionar sobre nuestras características, lo que nos hace únicos y especiales. ¿Están 

listos para descubrir más sobre ustedes mismos?" 

2. Establecimiento de normas: Antes de comenzar la actividad, se repasan las normas para que todos los 

niños participen de manera respetuosa: 

o Escuchar con atención. 

o Hablar con respeto y turno de palabra. 

o Compartir ideas y pensamientos con los compañeros. 

o Respetar las diferencias de cada uno. 

 Desarrollo de la Actividad: "Conociéndome a Mí Mismo" 

3. Observación del video: Los niños observan el video [Enlace: https://youtu.be/WAG_rkJYrU8], que 

aborda el tema de la identidad personal y cómo cada persona tiene características físicas y cualidades que 

los hacen únicos. El video también destaca la importancia de aceptar las diferencias entre los demás. 

4. Preguntas para reflexión después del video: La facilitadora mantiene una conversación reflexiva con 

los niños para que piensen sobre sus características y cualidades. Algunas preguntas clave son: 

Video 

Hoja bond 

Lápices 

https://youtu.be/WAG_rkJYrU8
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o ¿Cómo te describes frente al espejo? 

(Fomentar que los niños reflexionen sobre sus características físicas, como el color de su cabello, 

ojos, su altura, etc.). 

o ¿Te gusta observarte frente al espejo? 

(Reflexionar sobre cómo se sienten al mirarse a sí mismos y cómo influyen estas percepciones en 

su autoestima). 

o ¿Eres igual o diferente a los demás? 

(Destacar que, aunque todos somos diferentes, esas diferencias nos hacen especiales). 

o ¿Qué cosas te hacen sentir único/a? 

(Permitir que los niños piensen en sus cualidades personales que los hacen especiales, como su 

amabilidad, su creatividad, etc.). 

 Expresión y Socialización 

5. Descripción de características frente a los compañeros: Luego de reflexionar sobre sus características, 

cada niño tendrá la oportunidad de describirse a sí mismo/a frente al grupo, compartiendo sus 

pensamientos sobre lo que los hace únicos. 

o “Ahora vamos a compartir con el grupo cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿Quién quiere 

comenzar?” 

6. Fomentar la empatía y el respeto: A medida que cada niño comparte sus características y cualidades, la 

facilitadora destaca la importancia de la empatía y el respeto hacia las diferencias: 
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o "Todos somos diferentes, y eso es lo que nos hace especiales. Vamos a respetar lo que cada uno 

dice sobre sí mismo." 

 Actividad Final: "¿Cómo Soy Yo?" 

7. Dibujo: Después de compartir sus descripciones, los niños dibujan una imagen de sí mismos en una hoja 

en blanco, donde pueden destacar lo que les hace únicos, ya sea físicamente o en cuanto a sus cualidades 

personales. 

o "Ahora, tómate tu tiempo para dibujar cómo te ves a ti mismo/a. Puedes agregar detalles que te 

hagan sentir único/a." 

 Cierre de la Actividad 

8. Reflexión Final: La facilitadora invita a los niños a reflexionar sobre lo aprendido en la actividad y a 

compartir algo nuevo que hayan descubierto sobre sí mismos: 

o "Hoy hemos aprendido a valorarnos por lo que somos, y a respetar las diferencias de los demás. 

Cada uno de ustedes es especial y único." 

9. Agradecimiento: La facilitadora agradece a todos los niños por su participación activa y por compartir 

sus pensamientos y dibujos. 

 Materiales: 

 Video [https://youtu.be/WAG_rkJYrU8]. 

 Hojas en blanco y crayones, marcadores o lápices de colores para el dibujo. 

 

https://youtu.be/WAG_rkJYrU8
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Dimensión Instrumental: 

Actividad N°16:  

Ítem:   Expresa sus ideas bajo una modalidad clara y argumentada en conversación. 

Título: ¿Cómo ayudo a los demás? 

Duración: 40 minutos 

Metodología: Activa -participativa 

Evaluación: Observación 

Recursos 

I. Introducción: 

1. Presentación de la facilitadora: La facilitadora se presenta de manera cálida y amigable: 

o "¡Hola a todos! Soy [nombre de la facilitadora] y hoy vamos a explorar cómo nos sentimos cuando 

hacemos cosas por nuestra cuenta, cuando pedimos ayuda o cuando recibimos felicitaciones. 

Vamos a aprender juntos a trabajar en equipo y ayudarnos." 

2. Establecimiento de normas: Recordamos las normas para la actividad: 

o Escuchar a los demás con respeto. 

o Compartir los materiales de manera justa. 

o Participar activamente y hacer preguntas si algo no se entiende. 

o Ayudar a los compañeros cuando sea necesario. 

 Desarrollo de la Actividad: 

Video 

Hoja bond 

Lápices 
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3. Observación del video: Los niños observan el video [Enlace: https://youtu.be/mUtOJuYqpUk], que 

aborda temas como la independencia, la importancia de pedir ayuda y cómo se sienten cuando reciben 

apoyo o felicitaciones. 

4. Preguntas para reflexión: Después de ver el video, la facilitadora hace una serie de preguntas para 

fomentar la reflexión y la conversación: 

o ¿Cómo te sientes cuando haces las cosas solo? (Ayudar a los niños a reflexionar sobre la 

independencia y la satisfacción de hacer algo por sí mismos). 

o ¿Te gusta ayudar a los demás? (Fomentar la empatía y la importancia de apoyar a los demás). 

o Cuando hay algo que no puedes hacer, ¿a quién le pides ayuda? (Explorar la idea de pedir 

ayuda de manera apropiada y a quién confiar en esos momentos). 

o ¿Te gusta que tus compañeros te ayuden? (Reflexionar sobre cómo nos sentimos al recibir 

ayuda de otros). 

o ¿Expresas eso que no puedes hacer y pides ayuda? (Hablar sobre la importancia de ser claros y 

sinceros cuando necesitamos apoyo). 

o ¿Cómo te han felicitado? (Hablar sobre cómo las felicitaciones nos hacen sentir y qué palabras o 

gestos se utilizan para reconocer nuestros logros). 

o ¿Qué premios has recibido? (Explorar cómo nos sentimos al recibir premios, ya sea por esfuerzo 

o logros). 

o ¿Cómo te sientes cuando te felicitan? (Fomentar el valor de ser reconocido por los logros y el 

esfuerzo personal). 

https://youtu.be/mUtOJuYqpUk
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 Actividad Final: "Dibuja lo que te gustó de la actividad" 

5. Dibujo: Después de la reflexión, se invita a los niños a hacer un dibujo de lo que más les gustó de la 

actividad, ya sea la parte de pedir ayuda, recibir felicitaciones o hacer algo por sí mismos. 

o "Ahora quiero que dibujen lo que más les gustó de la actividad, tal vez fue ayudar a alguien o 

recibir un reconocimiento. ¿Cómo te sentiste al hacerlo?" 

 Cierre de la Actividad: 

6. Reflexión Final: La facilitadora invita a los niños a compartir sus dibujos y reflexiones: 

o "¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo podemos ayudarnos más entre nosotros? ¿Qué podemos hacer 

para sentirnos bien cuando necesitamos ayuda?" 

o La facilitadora anima a los niños a compartir sus pensamientos y a agradecerse entre ellos por las 

ayudas y apoyos que se dieron durante la actividad. 

7. Agradecimiento: "Gracias por participar tan activamente y por ayudarnos a aprender unos de otros. 

Recuerden que está bien pedir ayuda, y siempre es importante ayudar a los demás. ¡Nos vemos en la 

próxima actividad!" 

 Materiales: 

 Video [https://youtu.be/mUtOJuYqpUk]. 

 Material de dibujo (papel, lápices de colores, marcadores). 

 Premios simbólicos para reforzar el aprendizaje (pueden ser stickers, diplomas o aplausos). 

Actividad N°17: Retroalimentación Recursos 

https://youtu.be/mUtOJuYqpUk
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Habilidades sociales dimensión instrumental 

I. Introducción: 

1. Presentación de la Facilitadora: 

o La facilitadora se presenta ante los niños con una sonrisa y energía positiva: 

o "¡Hola! Soy [nombre de la facilitadora] y hoy vamos a aprender cómo nos sentimos cuando usamos 

palabras mágicas, ayudamos a los demás y compartimos con nuestros amigos. ¿Están listos para 

comenzar?" 

2. Establecimiento de normas: 

o Se explican las normas para el desarrollo de la actividad: 

 Escuchar a los compañeros con respeto. 

 Ayudar a los demás y pedir ayuda cuando sea necesario. 

 Participar activamente en la actividad y compartir los materiales de manera justa. 

 Respetar los turnos para hablar. 

 Desarrollo de la Actividad: 

3. Observación del video: Los niños observan el video [Enlace: https://youtu.be/KK5ObhBQDxA] titulado 

"Muevo mis pañuelos". En este video, se muestran momentos en los que los personajes usan palabras 

mágicas y ayudan a los demás, lo que lleva a una reflexión sobre cómo se sienten al hacerlo. 

4. Reflexión y Discusión: Después de ver el video, la facilitadora inicia una discusión guiada con las 

siguientes preguntas, alentando a los niños a compartir sus experiencias y pensamientos: 

Video 

Hoja bond 

Lápices de colores 

https://youtu.be/KK5ObhBQDxA
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o ¿Cómo te sientes cuando usas las palabras mágicas? (Reflexionar sobre el poder de las palabras 

amables como "por favor", "gracias" y "perdón". ¿Cómo cambian las interacciones con los demás?) 

o ¿Cómo te sientes cuando ayudas a los demás? (Explorar las emociones positivas que surgen al ser 

útil para los demás y la satisfacción de ayudar). 

o ¿Te cuesta pedir ayuda? ¿Por qué? (Fomentar la reflexión sobre la importancia de reconocer 

cuando necesitamos ayuda y la confianza en pedirla). 

o ¿Cómo te sientes cuando recibes un premio? (Hablar sobre la gratitud y el orgullo que sentimos 

cuando alguien nos felicita o nos premia). 

o ¿Sientes bien conversar con tus compañeros? (Reflexionar sobre la importancia de las 

conversaciones y cómo nos sentimos al interactuar con otros). 

o ¿Te sientes seguro cuando hablas con tus amigos? (Fomentar la seguridad emocional en las 

relaciones de amistad, asegurando que los niños se sientan cómodos al expresarse). 

 Actividad Final: Juego de Movimiento "Muevo mis Pañuelos" 

5. Dinámica de Movimiento: Después de la reflexión, la facilitadora invita a los niños a participar en un juego 

que les permita aplicar lo aprendido sobre la ayuda mutua y las palabras mágicas. El juego se llama "Muevo 

mis pañuelos": 

o Los niños forman un círculo, y cada uno tiene un pañuelo o pañuelo de tela. 

o La facilitadora dará instrucciones sobre cómo mover los pañuelos, animando a los niños a hacer 

movimientos que imiten las palabras mágicas o gestos de ayuda. 
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o En algunos momentos, la facilitadora invita a los niños a decir "por favor", "gracias" y otras palabras 

mágicas mientras realizan movimientos, reforzando lo que aprendieron del video. 

o Al final, los niños se dan la mano y se felicitan entre sí por sus esfuerzos y buena participación. 

 Cierre de la Actividad: 

6. Reflexión Final: Después del juego, se realiza una pequeña ronda de comentarios para que los niños puedan 

compartir cómo se sintieron durante la actividad y al usar las palabras mágicas. La facilitadora les puede 

preguntar: 

o "¿Cómo se sintieron al jugar y usar palabras mágicas?" 

o "¿Qué aprendimos hoy sobre ayudarnos mutuamente?" 

o "¿Qué se siente al ser un buen amigo y ayudar?" 

7. Agradecimiento y Cierre: "Gracias a todos por participar tan activamente y por ser tan amables. Recuerden 

que las palabras mágicas y ayudarse unos a otros hacen el día mucho mejor. ¡Nos vemos en la próxima 

actividad!" 

 Materiales: 

 Video [https://youtu.be/KK5ObhBQDxA]. 

 Pañuelos o telas de colores para la actividad de movimiento. 

 Música alegre (opcional, para acompañar el juego de los pañuelos). 

 Premios simbólicos como stickers o pequeños reconocimientos para los niños al final de la actividad. 

https://youtu.be/KK5ObhBQDxA
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Instrumento de evaluación 

 

N° 
CRITERIOS NUNCA 

CASI 

NUNCA 

A 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

Dimensión cognitiva  

1. Se mantiene atento en 

una tarea específica. 

     

2. Sigue sencillas normas 

de convivencia  

     

3. Propone una serie de 

soluciones a los 

problemas en diferentes 

situaciones cotidianas 

     

4. Menciona como se 

siente durante un 

conflicto  

     

5. Menciona actitudes de 

personajes en historias y 

relatos. 

     

6. Expresa emociones a 

través del dibujo y 

pintura.  

     

Dimensión emocional 

7. Comunica sus 

sentimientos bajo una 

modalidad clara sean 

positivos o negativos 

     

8. Pregunta  a sus 

compañeros cómo se 

siente. 

     

9. Comunica las 

situaciones que le 

generan miedo 

     

10. Explicar con sus 

palabras sus emociones. 

     

11. Muestra disposición 

para disculparse y 

reparar el daño  

     

12. Utiliza línea de 

actividades para 

controlar sus emociones  

     

Dimensión instrumental 

13. Demuestra confianza al 

presentarse a sí mismo 

en diferentes situaciones 
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14. Demuestra sinceridad al 

recibir ayuda y pedir 

perdón 

     

15. Expresa lo que siente y 

piensa 

     

16. Comunica sus ideas de 

forma espontánea y 

argumentada en una 

conversación 
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Consentimiento Informado 

Título de la investigación: Propuesta de trabajo educativo para desarrollar              

habilidades sociales en niños de nivel inicial  

Investigador (a) Carpio Siancas, Licet Maribel 

    Propósito del estudio: 

Le invitamos a participar en la investigación titulada: Propuesta de trabajo educativo para 

desarrollar              habilidades sociales en niños de nivel inicial, 

 cuyo objetivo es diseñar escenarios pedagógicos que reconozcan los conocimientos 

previos de los alumnos, adquiridos en su entorno cotidiano. Esto se logrará mediante la 

presentación de escenarios problemáticas que faciliten el logro de nuevos aprendizajes, 

facilitando un entorno lúdico y estimulante que promueva el aprendizaje activo, la 

creatividad y el pensamiento crítico en los estudiantes. Esta investigación es desarrollada 

por estudiantes de la escuela de pregrado de la facultad de Educación, de la Universidad 

Católica Sedes Sapientiae del campus Los Olivos, aprobado por la autoridad 

correspondiente de la Universidad y  con el permiso de la institución I.E.Pq. San Vicente 

Ferrer. 

A continuación, presentamos las firmas de los padres de familia que están de acuerdo 

con la presentación del proyecto. 

Problemas o preguntas 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con 

el Investigador (a) Carpio Siancas, Licet Maribel email: 

licetcarpio1@gmail.com  

Asentimiento: 

Después de haber leído los propósitos de la investigación 

autorizo que mi menor hijo(a)/representado participe en la 

investigación. 
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Evidencia visual de las actividades en diferentes aulas de 5 años: 

5- A: Rey David 22 

5-B: Esther Reina 26 

5-C: Santa Ruth  22 

5-D: Job profeta 24 

5-E: Santa Eulalia 21 
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