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                                          RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito fundamental:  

Determinar de qué manera influye la propuesta de Juegos cooperativos como 

estrategia didáctica para el desarrollo de habilidades sociales de estudiantes de 

05 años, del nivel durante el año 2018. 

El tipo de investigación de por su profundidad descriptiva y por la 

manipulación de los juegos cooperativos. Los resultados más relevantes es la 

demostración de que Juegos cooperativos mejoran y desarrollan durante el año 

2018 significativamente habilidades sociales de los alumnos para el desarrollo 

de habilidades  

Palabras Claves: Juegos, Cooperativos, habilidades 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ser niño y sobre todo estar comprendido en la edad de 3 a 6 años es una etapa 

en donde la vida se lleva de manera espontánea, donde la educación no está evaluada 

baja ninguna condición numérica; sino más bien a través de la consecución de las 

capacidades evolutivas tanto en conocimientos, motricidad y socialización. 

 

Los niños comprendidos en las edades arribas mencionadas, juegan de distinta 

manera y de diferentes tipos; hay quienes prefieren jugar solos o con la figura de apego; 

hay quienes prefieren jugar en grupo; obviamente la diferencia sexual hace que estos 

sean indistintos a otros. 

 

Pero cuando los niños de estas edades ya van a la escuela, los juegos son 

totalmente diferentes, así como los actores del mismo, normalmente no existen juegos 

de forma solitaria sino de forma grupal, en donde interactuar con niños que tienen otras 

formas de conductas, se les torna complicado, pues se encuentran con confrontaciones 

de gustos, de carácter, de confianza, etc. 

 

Durante esta etapa que en Perú se le denomina preescolar, los juegos son muchas 

veces actividades lúdicas, orientadas hacia el aprendizaje de cosas concretas como son 

conocer los números, las formas geométricas, los elementos que componen la 

naturaleza: los arboles, los animales, el río, el mar, las piedras, las pistas, las veredas, 

los vehículos, etc. 

 

Hoy en día los psicopedagogos hablan mucho sobre que el desarrollo social 

infantil es la base del futuro desarrollo integral del niño; pues al ser socialmente 

estable, el niño puede interactuar de manera correcta frente a los demás niños  y si eso 

se trasladase hacia un futuro próximo en donde la vida laboral de un ser humano 

muchas veces tiene éxito por la socialización que éste presenta sumado a los 

conocimientos previos obtenidos en su formación académica. 
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Dentro de los muchos juegos que los niños practican o desarrollan dentro su 

etapa preescolar, se encentran los famosos juegos cooperativos; cuya núcleo central es 

conseguir una meta común a través de la cooperación y ayuda mutua entro los 

miembros que conforman el equipo; pero que para esto funcione así como suena los 

niños deben tener presentes valores y conductas que no interfieran la paz y la 

tranquilidad grupal, para poder así evitar confrontaciones entre los mismos integrantes. 

 

.“La cooperación en un sentido amplio se inserta en un espacio de pensar en las 

otras personas, en las metas grupales, en reestructurar aquellas actitudes y conductas 

que no responden a este valor, es así como se visualiza que la cooperación representa 

un valor que se puede aprender y fortalecer. Concebir la cooperación como un valor 

importante en el grupo permite valorar las habilidades de otros miembros, generar un 

sentido de responsabilidad, disposición para compartir capacidades, conocimientos 

para comunicarse y buscar un objetivo común. La confianza vista como valor tiene dos 

enfoques, la confianza personal, relacionada con la estima propia y la aceptación de 

las propias capacidades; y la confianza en los/as demás miembros del grupo en un 

sentido de apoyo y comunidad, que, además, implica responsabilidad, compartir y 

asumir ser partes de un grupo, una institución con una gran responsabilidad social y 

cultural”. (Brotto, 1999) 

 

El presente trabajo académico persigue objetivos que lo guían en su desarrollo y entre 

ellos tenemos al  OBJETIVO GENERAL: Comprender la importancia del desarrollo 

de los juegos cooperativos para el desarrollo de habilidades sociales en niños; 

asimismo, tenemos OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Entender conceptual de juegos 

cooperativos, también 2. Conocer las inpmplicancias de los juegos en las habilidades 

sociales  
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                                           CAPITULO I 

 

1.1.  Juego Cooperativo  

Es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes; en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los 

juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos casos 

estos no tienen una diferencia demasiado clara. La primera referencia sobre 

juegos que existe es del año 3000 a.c. Los juegos son considerados como parte 

de una experiencia humana y están presentes en todas las culturas. 

Probablemente, las cosquillas, combinadas con la risa, sean una de las primeras 

actividades lúdicas del ser humano, al tiempo que una de las primeras 

actividades comunicativas previas a la aparición del lenguaje. Los juegos, son 

un fenómeno histórico en el desarrollo social y cultural de la humanidad. Su 

diversidad es inmensa. Ellos reflejan todas las esferas de la creación material y 

espiritual de las personas, trasciende los tiempos y los espacios, no conoce las 

fronteras, su idioma es internacional pues cuando se juega no hay barrera para 

su comprensión, a través del juego también resulta más fácil captar y aprender 

cualquier información. El juego es una actividad espontánea y placentera, que 

contribuye a la educación integral del niño como elemento formador y 

desarrollador. Se caracteriza como un medio de educación pedagógica 

complejo. Su complejidad está dada en la formación de los hábitos motores, 

desarrollo y perfeccionamiento de cualidades vitales importantes, tales como 

físicas, intelectuales, morales y volitivas, de ahí su importancia y el interés en 

que se apliquen como elemento esencial dentro de la clase, que a su vez es la 

forma fundamental de la Educación Física Escolar. 

 

A.Para Jean Piaget (1956) “el juego forma parte de la inteligencia del niño, 

porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según 

cada etapa evolutiva del individuo” 
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“Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como aspectos 

esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la 

evolución del juego. Piaget se centró principalmente en la cognición sin dedicar 

demasiada atención a las emociones y las motivaciones de los niños” (Piaget, 

1956) 

“Se asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del 

pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido al anima); el juego 

simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado de un 

acuerdo de grupo) ” (Piaget, 1956) 

 

B. Según Lev Semyónovich Vigotsky (1924) #el juego surge como necesidad de 

reproducir el contacto con lo demás. Naturaleza, origen y fondo del juego son 

fenómenos de tipo social, y a través del juego se presentan escenas que van más 

allá de los instintos y pulsaciones internas individuales”. 

 

“Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que confluyen en el ser 

humano: una más dependiente de la biología (preservación y reproducción de la 

especie), y otra más de tipo sociocultural (ir integrando la forma de organización 

propia de una cultura y de un grupo social)” (Vigotsky, 1924) 

 

Finalmente Vigotsky establece que “el juego es una actividad social, en la cual 

gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que 

son complementarios al propio. También este autor se ocupa principalmente del 

juego simbólico y señala como el niño transforma algunos objetos y lo convierte 

en su imaginación en otros que tienen para él un distinto significado, por ejemplo, 

cuando corre con la escoba como si ésta fuese un caballo, y con este manejo de 

las cosas se contribuye a la capacidad simbólica del niño” (Vigotsky, 1924) 

 

 

1.2. El juego desde la perspectiva teórica 

La diversión, la alegría, la exploración de las propias posibilidades y la relación 

con los demás se mantiene, para quienes participan en la actividad lúdica, al 
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margen de definiciones y categorías, lo importante para quien juega es el juego 

mismo. En consecuencia, desde esta perspectiva, no resulta funcional 

establecer una definición que permita categorizar inequívocamente una 

conducta como lúdica.2 Pero si se pretende avanzar en el estudio del juego, se 

debe comenzar por saber qué se está analizando. Se hace necesario, pues, a 

partir de este planteamiento, distinguir lo que es actividad lúdica de lo que no 

lo es. Y en esta búsqueda de una delimitación conceptual del juego se ha 

seguido dos vías: especificar sus rasgos distintivos de modo que cuanto más de 

estos rasgos posea una actividad, con más razón se la categorizara como lúdica 

o establecer una definición más o menos inclusiva. Ambos planteamientos no 

son tan distantes y pueden ser utilizados conjuntamente. Este es el camino por 

el que vamos a adentrarnos. 

 

 

  1.3. Concepto de juego 

El juego es aquella actividad realizada mediante dos procedimientos: el ejercicio 

físico o el ejercicio mental; en ambos, quien tiene el rol de jugador, busca satisfacer 

sus necesidades según el objetivo o objetivos que busca alcanzar. 

 

“[…], el juego es una recreación de la vida humana, que a través del hecho de 

‘jugar a…’ realiza una trasformación simbólica o imaginaria de la realidad en la que 

el niño elige libremente el tema, el argumento, […]” (García y Llull, 2009, p.10). 

 

Hay quienes sostienen que el juego es una actividad ajena la metacognición 

humana, pues expresan que es un impulso formado en dentro del complejo cerebro 

humano; convirtiéndose así en una acción involuntaria que el hombre no es capaz de 

controlar. “El juego, al igual que el deseo, el goce, o cualquier otra emoción, es un 

producto mental del cerebro humano. […]” (Jiménez, 2008, p.26). 

En la actualidad (la era de la tecnología digital) existen padres de familia que 

ven al juego como una actividad que hace perder valioso tiempo de estudio a sus hijos 

y a que tiene una influencia negativa durante el desarrollo de la actividad curricular a 

la que su hijo está adscrito; Campo et al. (2004) sostienen que: 
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El juego es una actividad […] que ha sido con frecuencia objeto de olvido 

cuando no de menosprecio, por considerar que distorsiona el rigor y la ‘seriedad’ 

que deben acompañar los procesos formativos y educativos. El juego se ha 

venido considerando, […], como algo banal, superfluo, fútil y poco serio, […]. 

(p.9)  

“Actualmente, el juego no solamente está aceptado, sino recomendado como 

elemento educativo y formativo, sin olvidar nunca su faceta de diversión, de ahí su 

creciente presencia en todas las programaciones escolares, […]. (Campo et al., 2004, 

p.9). 

“[…], el juego representa […] una gran cantidad de comportamientos que 

desarrollamos a lo largo de la vida cotidiana, aunque cuanto más joven se es, mayor 

número de comportamientos están integrados, dentro de la vertiente lúdica que 

representa el juego” (Ortí, 2004, p.48). 

Guerrero, Lisbona y Mingorance (2011) expresan que: 

[…] al hablar de un juego nos estamos refiriendo a una actividad atrayente y 

motivante que se realiza de forma voluntaria, en base a unos límites temporales 

y espaciales, sometidos a reglas y que favorece el desarrollo integral del que lo 

practica. (p.13) 

 

“El juego es una actividad presente en todos los seres humanos. Se ha 

consolidado a través de la evolución de la especie como una conducta facilitadora del 

desarrollo y necesaria para la supervivencia” (Delgado, 2011, p.4) 

 

Gallardo y Fernández (2010) sostienen que: 

 

El juego es una actividad inherente al ser humano, que bien encauzada, y 

desarrollada de acuerdo a las condiciones de edad de las personas, y a las 

diferentes etapas, estimula el desarrollo y el dominio del cuerpo, favoreciendo 

la destreza, coordinación y el equilibrio; enriquece los movimientos; estimula 

el desarrollo de los sentidos; […]. (p.15)  
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“El juego es una actividad que se realiza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, […]. Los juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero 

en muchos casos estos no tienen una diferenciación demasiada clara” (Vázquez, 2011, 

p.5). 

 

Muy cierto los humanos muchas veces juegan para desestresarse de la carga 

psicológica que te conlleva las largas horas de trabajo, y ven en él un escape hacia la 

diversión, hacia ese sabor de saber que se está disfrutando cada segundo sumergido en 

el juego. 

 

Sin embargo muchas veces jugar por ejemplo a no perder algo de valor, se 

convierte no en un disfrute si no en una tensión por el temor que ocasiona en la persona 

perder alguna cosa de valor que ha puesto como garantía. 

 

1.4 Teorías del juego 

1.4.1 Teorías fisiológicas 

 

Esta teoría fue propuesta originalmente por los estudiosos Spencer y Schiller en 

la segunda mitad del siglo XIX; la cual sostiene que el juego era un fin necesario para 

que el hombre pueda cumplir con el equilibrio energético (si consume más energía 

debe eliminar más energía y viceversa), y al mismo tiempo era recreatista (Schiller).  

En el análisis de la teoría de  Spencer; Guerrero, Lisbona y Mingorance (2011) 

expresan que: “[…]: En la que el juego contrasta con el trabajo y con la gravedad 

practica de la vida diaria. La finalidad del juego es el recreo. […]” (p.14). 

Sobre el entendimiento de la teoría que postula Shiller; Guerrero, Lisbona y 

Mingorance (2011) expresan que: “[…]: Se entiende el juego como válvula de escape, 

es decir, el juego tiene la utilidad de liberar la energía sobrante que se acumula por los 

trabajos realizados día a día” (p.14). De igual forma, Delgado (2011) expresa  que: 

“Propone que el juego se utiliza para descansar y evadirse de las obligaciones 

cotidianas. La teoría mantiene que el cuerpo alivia su fatiga jugando” (p.11). 
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 “Aplicado a la infancia, el organismo infantil también suele acumular una 

energía o tensión que no se gasta en ninguna ocupación física o creativa importante, 

así que utiliza el juego como sustituto del trabajo. […]” (García y Llull, 2009, p.16). 

Existieron investigadores como Lazarus, que dentro de este teoría crearon otras 

subteorías como por ejemplo la que habla del descansar y distraer; “Esta teoría, […]. 

Establece que el juego es un elemento de distracción, es decir, el juego lo encontramos 

en el hombre cuando éste necesita distraerse, al mismo tiempo que le permite restituir 

las fuerzas perdidas. […]” (Ortí, 2004, p.49). 

“[…]: En ella el juego se considera como valido para compensar las actividades 

fatigosas, debido a su propia dinámica que le hace un elemento útil para servir como 

‘desconexión’ con los problemas del día a día” (Guerrero, Lisbona y Mingorance, 

2011, p.14). 

Asimismo sobre la teoría del descanso; Delgado (2011) sostiene que: “El juego 

no produce un gasto de energía sino que sirve para recuperarla. El juego pone punto y 

aparte a las actividades cotidianas permitiéndonos distraernos temporalmente de ellas 

y de descansar. […]” (p.11). 

1.4.2 Teorías biológicas 

Esta teoría, tiene su trasfondo en el pensar y aseverar que el juego es el mejor 

instrumento con el que cuenta todo ser humano, para que por sí solo, pueda llevar a 

cabo sin contratiempos su maduración a todo nivel cognitivo, físico, psicológico, etc. 

“Se basan en que el juego es un medio de preparación para la vida adulta a través del 

desarrollo de las posibilidades congénitas que el niño pone en práctica durante el 

tiempo que está jugando” (Guerrero, Lisbona y Mingorance, 2011, p.14). 

Entre estas se destacan la teoría formulada por Gross, la cual según, García y 

Llull (2009) sostienen que: “Así, el juego es una forma primordial de aprendizaje, 

definido por una serie de conductas estratégicas que permiten a los individuos 

desarrollarse y sobrevivir. […]” (p.17). 

“En esta teoría, el juego es uno de los elementos más importantes en el 

desarrollo. El instinto es lo que obliga al ser humano a ser activo y le impulsa a 

continuar desarrollándose. […]” (F.M. Venegas, García y A. M. Venegas,  2018, p.21). 

Vélez y Fernández (2003) sostienen que: “La Teoría del pre-ejercicio de Gross 

es la primera de este enfoque, que mantiene que el juego procede de la ejercitación de 
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los instintos desde su desarrollo más incipiente, es decir, antes de que estén totalmente 

desarrollados” (p.218).  

 “[…], Gross opina que el juego es una preimitación, fruto de tendencias 

instintivas que hace que el niño a través de su actividad jugada, vaya ensayando y 

desarrollando capacidades que le permitan estar preparado para las actividades propias 

la adultez” (J.L. López, M. López, Diez y C. M. López, 1990, p.736).  

Otra teoría bilógica es la denominada de atavismo dada por Hall, la cual en 

resumen dice que los juegos son heredados de generación a generación, cuyas 

actividades propias se hacen mas difíciles. “De ahí que el niño realice a través del 

juego los actos que ejecutaron nuestros antepasados de una manera progresiva en 

dificultad; y que como ellos construye armas primitivas, trepa a los arboles, gusta de 

la caza con trampas, etc” (J.L. López, M. López, Diez y C. M. López, 1990, p.736).    

Esta teoría “[…] trata de vincular las distintas fases del desarrollo infantil a la 

evolución de la especie humana, de tal forma que los juegos que [...] van practicando 

los niños reproducen los grandes periodos evolutivos de nuestra especie. […]” 

(Omecaña y Ruiz, 2005, p.13). 

1.4..3 Teorías Psicológicas 

Entre ellas están la propuesta por Buhler, quien cree que el juego es el desarrollo 

de un conjunto de funciones, las mismas que brindan placer. “[…]: El juego es una 

actividad que produce placer y es sostenida por ese placer con independencia de otras 

motivaciones o fines” (Guerrero, Lisbona y Mingorance, 2011, p.15). 

“El placer de la función no está vinculado a la mera repetición de los actos, sino 

al progreso que se va ganando en la función y en el control y dominio de la misma. 

[…]” (Navarro, 2002, p.78). El juego es una actividad estructurada, esquematizada y 

progresiva, obteniendo en cada etapa ese sentir placentero que te da el haber cumplido 

los objetivos que se proponen cumplir en cada una de estas etapas. 

Freud, es otro estudioso que postuló su propia teoría tratando dar a entender la 

casuística innata del juego, pero basándose explícitamente en la etapa infantil humana. 

“[…]: La infancia es una época de traumas constantes por lo que el juego es una forma 

de asimilar los traumas de la infancia” (Guerrero, Lisbona y Mingorance, 2011, p.15). 

J.L. López, M. López, Diez y C. M. López (1990) sostienen que: 
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El núcleo central […] es el de la líbido, que en forma amplia significa el deseo 

que se orienta hacia la consecución de los más variados objetos o realización de 

actividades, que le produzcan sensaciones caracterizadas por un intenso tono 

afectivo y de placer. (p.737) 

 

Para Freud, el juego es una manifestación erótica encubierta por un lado y, por 

otro, una vía de escape para expresar y liberar emociones reprimidas que se proyectan 

desde el inconsciente. […]” (Delgado, 2011, p.12). 

El investigador Claparéde, postula la noción teórica de la compensación 

afectiva o de la ficción; “[…]: El juego es una forma del niño de tomar protagonismo 

y sentirse realizado, cosa que la sociedad normalmente le impide” (Guerrero, Lisbona 

y Mingorance, 2011, p.15). 

“El juego es una actitud del niño ante el mundo. Su clave es la ficción, es decir, 

la representación que hace el niño de la realidad y su modo de actuar ante ella. […]” 

(Delgado, 2011, p.12).  

 

Gallardo y Fernández (2010) expresan que: 

La teoría de la derivación por ficción de Claparéde ofrece una interpretación de 

lo que se conoce como ‘juego de ficción’. Sin embargo, no ofrece una 

explicación para otros tipos de juegos propios de la niñez (juegos funcionales o 

sensoriomotrices, juegos de construcción y juegos de reglas). (p.26)  

1.4.4 Teoría de Carr 

“El juego estimula el crecimiento físico y neurológico. Es una especie de 

‘gimnasia para el cerebro’. […], el juego permite descargar instintos violentos que 

pueden tener su origen en instintos primitivos heredados […]” (Delgado, 2011, p.12). 

“Esta teoría no justifica los juegos recreativos y no está de acuerdo con la idea 

aceptada por la mayoría de los autores de que a través del juego más que suprimir o 

eliminar, desarrolla tendencias y hábitos” (J.L. López, M. López, Diez y C. M. 

López, 1990,p.736) 

1.4..5 Teoría de Buytendijk 
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“El juego es una actividad propia de la infancia que permite al niño expresar su 

autonomía a través de un impulso de libertad […], el deseo de integración social y la 

tendencia a la repetición. […]” (Delgado, 2011, p.12). 

“[…]. Propugna que la misma infancia es la razón del juego y que sus 

características varían en función de las etapas del desarrollo humano” (Cañizares y 

Carbonero, 2017, p.12). 

Para el autor, el juego es innato de niños cuyas responsabilidades son mínimas; 

además sostiene que son de vital importancia pues ayuda al niño a llevar a cabo su 

proceso de desarrollo y que la intensidad del mismo va de acorde con la maduración 

cognitiva y psicomotriz. 

Juegos cooperativos según Slavin Una meta común a través de la 

participación conjunta y coordinada de los miembros del grupo quienes 

contribuyen y necesitan la disponibilidad de la habilidad social, capacidad 

motriz y capacidad cognitiva para superar las exigencias del juego 5.6.2Juegos 

cooperativos 

 

Según Terry Orlic (1900) “Libres de competición, los jugadores se liberan de 

la necesidad de superar a los demás y se crea así una mayor oportunidad para 

mantener interacciones positivas. Libres para crear. Los niños que son libres 

para desarrollar su creatividad no solo obtiene una gran satisfacción personal 

sino también un encontrar de soluciones a nuevos problemas”  

 

Juegos cooperativos según Garairgordobil (2002) “Los juegos cooperativos 

pueden definirse como aquellos en que los jugadores dan y reciben ayuda para 

contribuir a alcanzar objetivos comunes. De este modo, las actividades 

cooperativas en general y los juegos cooperativos en particular pueden 

convertirse en un importante recurso al promover una educación física en 

valores2.  
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CAPITULO II 

 

HABILIDADES SOCIALES 

 

 

 “Se podría afirmar sin temor a equivocarse que toda persona sabe lo que 

significa el constructor de las habilidades sociales, pero no se es capaz de dar 

una definición correcta que satisfaga a todos los estudiosos sobre el tema y que 

esté libre de controversia. A este respecto, existe una amplia literatura sobre el 

tema de las habilidades sociales que trata de conceptuar, definir y describir los 

términos y las diversas acepciones que se han venido empleando para referirse 

a ello. Se puede decir que en la comunidad científica todavía no existe un 

acuerdo universalmente aceptado por lo que se refiere a una definición de la 

expresión habilidades sociales, y tampoco por lo que respecta a emplear una u 

otra denominación. Esta falta de acuerdo se atribuye a que la conducta 

socialmente competente no constituye un rasgo unitario ni generalizado” 

(Monjas, 1998) y está determinada situacionalmente, es decir, según las 

características (edad, sexo, parámetros sociales, familiaridad del interlocutor, 

objetivos, etc.) de la situación. 

 

 

2.1.Definición de habilidades sociales 

Para Peñafiel y Serrano (2010) “las habilidades sociales son las 

conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los 

adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria” (Nuñez, Rodriguez, 

Cepero, & Cardoso, 2011, pàrr. 1). 

 

“Las habilidades sociales son las capacidades o destrezas sociales 

específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea interpersonal. 
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Al hablar de habilidades, nos referimos a un conjunto de conductas aprendidas” 

(Nuñez et al., 201, pàrr. 1). 

 

Según Caballo (2005) “las habilidades sociales son un conjunto de 

conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o 

interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos 

de un modo adecuado a la situación. Generalmente, posibilitan la resolución de 

problemas inmediatos y la disminución de problemas futuros en la medida que 

el individuo respeta las conductas de los otros” (Cohen, Esterkind, Betina, 

Caballero, & Martinenghi, 2010, p. 171). 

 

A continuación, se presentan algunas de las definiciones dadas por diversos 

autores para cada una de ellas.  

 

a. Asertividad. “El concepto de asertividad fue utilizado por primera vez 

como una expresión adecuada, dirigida hacia otra persona, de cualquier 

emoción que no sea la respuesta de ansiedad” (Wolpe, 1958, citado en 

Vallés y Vallés, 1996). El término se refiere a conductas de 

autoafirmación y expresión de sentimientos.  

En los albores de los estudios sobre la sociabilidad, el término se empleó como 

sinónimo de las habilidades sociales.  

b. La competencia social: es el impacto de los comportamientos específicos 

(habilidades sociales) sobre los agentes sociales del entorno.  

  

“Las Habilidades Sociales son las capacidades o destrezas sociales específicas 

requeridas para ejecutar competentemente una tarea interpersonal, nos 

referimos a un conjunto de conductas aprendidas. Son algunos ejemplos: decir 

que no, coordinar un grupo, responder a un elogio, manejar un problema con 

una amiga, empatizar o ponerse en el lugar de otra persona, respetar los 

derechos de los demás y hacer respetar los propios, manejar situaciones 

estresantes, expresar enojo, decir cosas agradables y positivas a los demás. No 

obstante, una revisión de la bibliografía nos arroja que no existe una definición 

http://www.monografias.com/apa.shtml
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universalmente aceptada por todos los investigadores, encontrándose 

numerosas definiciones que coinciden en una u otra característica de lo que 

constituye una conducta socialmente habilidosa”. (Paula, 2000) 

 

"La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por 

un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo, de un modo adecuado 

a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente 

resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza 

la probabilidad de futuros problemas" (Caballo, 1986).  

 

Curran; Farrell y Grunberg, (1984) plantean que "la competencia se usa más 

bien como un término evaluativo que se refiere a la calidad de la adecuación 

de una persona a una tarea específica; en tanto que el término de Habilidades 

Sociales se refiere a las habilidades específicas que requiere una persona en 

una tarea determinada". Es decir, la Competencia se refiere a la pericia, con 

que se desarrolla o manifiesta una habilidad social por Ej.: Ponerse en el lugar 

del otro; Mostrar desacuerdo, etc.). 

 

“A partir de estas definiciones se puede concluir diciendo que el sentimiento 

de soledad es una percepción individual que puede estar motivado por una falta 

de habilidades sociales que provoca la disminución de las interacciones 

sociales o hace que estas sean menos gratificantes de lo deseado por el 

individuo. Pero también este sentimiento de soledad puede ser independiente 

de las habilidades sociales que posee el individuo y sustentarse más en las 

creencias o expectativas que tiene la persona. En este último caso, más que 

dotar al individuo de ciertas habilidades sociales sería más correcto trabajar 

sobre las expectativas y pensamientos de la persona con el fin de lograr que 

estos fueran más realistas y adaptativos” (Fernandez, 1999) 

 

 

2.2.Importancia de las habilidades sociales 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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Partiendo de la definición de Torres (2012) quien expresa que  

“las habilidades sociales, se definen como la facilidad de llevarse bien 

con la gente sin tener problemas, siendo la manera de comunicar 

nuestros pensamientos y sentimientos de manera asertiva, es decir las 

cosas sin ofender, ni molestar a nadie. Por lo tanto, al hablar de 

habilidades sociales, se define como los comportamientos necesarios 

para establecer relaciones interpersonales satisfactorias compartidas 

que están caracterizadas por la intimidad de dar y recibir afecto” 

(Lopez, 2015, p. 24). 

 

Además considerando que el término habilidad se utiliza para indicar 

que la competencia social no es un rasgo de la personalidad, sino más bien un 

conjunto de comportamientos aprendidos y adquiridos. Por lo tanto, la 

importancia de lograr una adecuada interacción social radica en que el 

individuo logre sentirse bien consigo mismo. (Torres, 2012) 

 

Lo cual se fundamenta con lo que expresa Caballo (2005), “las 

destrezas sociales son una parte esencial de la actividad humana ya que el 

discurrir de la vida está determinado, al menos parcialmente, por el rango de 

las habilidades sociales” (Betina & Contini, 2011, p. 160). 

 

Para Gutiérrez (2011) la importancia de la adquisición de 

habilidades sociales, radica en que se necesita: 

 

 “Relacionarnos adecuadamente 

 Resolver situaciones conflictivas 

 Respetar las ideas de los demás 

 Defender nuestros derechos 

 Estar bien con los demás y ellos con nosotros” 

(pensamientosocialn02, s.f. pàrr. 2). 
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“En el contexto escolar la importancia de las habilidades sociales 

viene dado por los comportamientos contrarios a la propia habilidad 

de interacción positiva de algunos alumnos con los iguales y con las 

personas adultas. El comportamiento destructivo dificulta el 

aprendizaje y si esta destructividad alcanza niveles de agresión, 

constituye un importante foco de estrés para el profesor y origina 

consecuencias negativas para los demás compañeros, deteriorándose 

las relaciones interpersonales y el rendimiento escolar” (orientacion 

andujar, s.f. p. 2). 

 

 

2.3.Características de las habilidades sociales 

Las principales características de las habilidades sociales según 

Caballo (2002), serían las siguientes: 

 

 “Se trata de una característica de la conducta, no de las personas” 

(Comunidad autonoma castilla y leon, 2016, p. 622). 

 “Es aprendida. La capacidad de respuesta tiene que adquirirse” 

(Comunidad autonoma castilla y leon, 2016, p. 622). 

 “Es una característica específica a la persona y a la situación, no 

universal” (Comunidad autonoma castilla y leon, 2016, p. 622). 

 “Debe contemplarse en el contexto cultural del individuo, así 

como en términos de otras variables situacionales” (Comunidad 

autonoma castilla y leon, 2016, p. 622). 

 “Está basada en la capacidad de un individuo de escoger 

libremente su acción” (Comunidad autonoma castilla y leon, 2016, 

p. 622). 

 “Es una característica de la conducta socialmente eficaz, no 

dañina” (Comunidad autonoma castilla y leon, 2016, p. 622). 
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“Por otro lado, Fernández (1994) señala que las características 

presentes en las habilidades sociales son” (Lacunza, Castro, & Contini, 2009, 

p. 7): 

 “Heterogeneidad, ya que el constructo habilidades sociales incluye 

una diversidad de comportamientos en distintas etapas evolutivas, 

en diversos niveles de funcionamientos y en todos los contextos 

en los que puede tener lugar la actividad humana” (Lacunza, 

Castro, & Contini, 2009, p. 7). 

 “Naturaleza interactiva del comportamiento social, al tratarse de 

una conducta interdependiente ajustada a los comportamientos de 

los interlocutores en un contexto determinado. El comportamiento 

social aparece en una secuencia establecida y se realiza de un 

modo integrado” (Lacunza, Castro, & Contini, 2009, p. 7). 

 “Especificidad situacional del comportamiento social, por lo que 

resulta imprescindible la consideración de los contextos 

socioculturales” (Lacunza, Castro, & Contini, 2009, p. 7). 

 

 

2.5.  Las habilidades sociales en la educación infantil 

“Las habilidades sociales tienen gran relevancia en el contexto escolar, 

ya que consideramos que nuestras relaciones interpersonales dependerán de las 

buenas relaciones que una persona tenga consigo mismo y con su interrelación 

con los demás”. 

 

“Las habilidades sociales deben incluirse en los diseños curriculares, 

que son avaladas por las fuentes sociológicas y que se refiere a las 

actitudes y a los valores sociales que deben presidir de la convivencia 

y las relaciones interpersonales establecidas en el marco de la escuela. 

Estas actitudes y valores constituyen el proceso de socialización de los 

alumnos y tienen lugar en el ámbito escolar, a través de las situaciones 

interactivas de comunicación establecidas en el grupo de iguales y con 

los adultos” (Sanchez D, 2017, p. 42) 
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Por otro lado Monjas (2000), considera que  

“en el contexto escolar se hace necesario enseñar habilidades sociales 

de modo directo, intencional y sistemático, el cual permita a los niños 

superar déficit o problemas de habilidades sociales. Esta necesidad de 

enseñanza de los aspectos interpersonales en la escuela se torna 

urgente e imprescindible en grupos de riesgo potencial al 

experimentar dificultades en sus relaciones con los demás”. (Sanchez 

D, 2017, p. 42) 

 

“El Ministerio de Educación (2008), refiere que la tutoría y 

orientación educativa, “es el proceso de ayuda y guía permanente, que 

contribuye a la formación integral de los estudiantes, para lo cual el 

docente requiere estar preparado. Así mismo estable de que la 

institución educativa y el docente tutor deben generar las condiciones 

óptimas para la labor tutorial” (Sanchez D. , 2017, p. 42) 
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                                    CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: Se logró determinar los efectos de la propuesta de Juegos Cooperativos 

en el desarrollo de las habilidades Sociales Los juegos cooperativos a 

nivel mundial han sido los pilares de toda la Educación Física tanto 

tradicional como moderna, convirtiéndose en una tradición.  

SEGUNDA: Se realizar un diagnóstico sobre el desarrollo de las habilidades sociales 

de los estudiantes de 5 años de edad. Los juegos de misiones, relevos, 

escondidas, juegos de estrategia, entre otros más, son actividades de las 

más trabajadas en el campo. Para este tiempo de la educación pretenden 

que la Educación Física no sólo sea un método para trabajar el cuerpo, 

sino un enfoque un área más donde se trabaje la formación integral, de 

ahí el gran aporte que le brinda los juegos cooperativos. 

 TERCERA: Se logró desarrollar actividades de aprendizaje donde se aplique juegos 

cooperativos con los estudiantes de 5 años  

CUARTA: Los docentes deben elaborar, desarrollar y aplicar programas educativos 

participativos, que despierten el interés a través como son los Juegos 

cooperativos   Desarrollar constantemente talleres sobre juegos 

Cooperativos para interactuar y participar activamente los niños y niñas, 

docentes y demás agentes de la comunidad educativa del nivel inicial.  

Que los docentes deben buscar estrategias importantes mediante el uso de Juegos 

Cooperativos y utilizarlo adecuadamente para que la clase sea más 

divertida y participativa. 

QUINTA: Que los padres de familia participen con sus hijos en la propuesta de Juegos 

cooperativos para mejorar las Habilidades Sociales.  
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