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Resumen: 

En la actualidad, podemos observar que los juegos cooperativos han entrado con fuerza en 

la educación, ya que se ve privilegiada la participación, la comunicación y la cooperación. 

A partir de esto, nace nuestra necesidad para determinar si los juegos cooperativos pueden 

impactar en el desarrollo de habilidades sociales. Por esta razón y para analizar los 

resultados, se aplicó en un 3ero básico una serie de intervenciones al inicio de las clases 

de educación física, las cuales constaban de realizar juegos cooperativos orientados al 

desarrollo de las 6 habilidades que determina Arnold Goldstein, finalizando con la 

evaluación de estas. Los resultados obtenidos, nos indican que mujeres y hombres 

presentan diferencias determinadas por su biología y madurez, encontrando así una 

diferencia estadística significativa de 3,82 ± 0,47 vs 3,35 ± 1,09 en una de las habilidades 

más relevantes en este tiempo, la cual es la habilidad alternativa a la agresión que, en 

nuestra investigación refleja el ítem de “ayudar a los demás”. A pesar de aquello, existe una 

relación favorable entre ambas variables (juegos cooperativos y habilidades sociales) pero 

que están netamente limitadas por el tiempo en el que se le dedican para su desarrollo. 

Palabras claves: Praxiología motriz, juegos cooperativos, habilidades sociales, tipología 

de Goldstein. 

Abstract: 

Nowadays, we can observe that cooperative games have entered strongly in education, 

since participation, communication and cooperation are privileged. From this, our need was 

born to determine if cooperative games can have an impact on the development of social 

skills. For this reason and to analyze the results, a series of interventions were applied in a 

3rd grade class at the beginning of physical education classes, which consisted of playing 

cooperative games oriented to the development of the 6 skills determined by Arnold 

Goldstein, ending with the evaluation of these skills. The results obtained indicate that 

women and men present differences determined by their biology and maturity, finding a 

significant statistical difference of 3.82 ± 0.47 vs. 3.35 ± 1.09 in one of the most relevant 

skills at this time, which is the alternative skill to aggression, which in our research reflects 

the item "helping others". Despite this, there is a favorable relationship between both 

variables (cooperative games and social skills) but they are clearly limited by the time 

devoted to their development.  
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Introducción: 

La educación física no solo promueve la adquisición de hábitos de vida activa y 

saludable, sino también contribuye al bienestar cognitivo, emocional, físico y social del 

estudiante. (Ministerio de educación, 2018). Por lo cual, tanto la Educación Física como 

otras áreas educativas han pretendido desarrollar las capacidades de los estudiantes: sus 

posibilidades de generar producciones verbales y motrices, de mejorar sus habilidades 

sociales, de poner en juego adecuadamente su afectividad en distintas situaciones. 

(Hernández & Riba, 2004). 

Praxiología motriz: 

La praxiología motriz es una de las principales ciencias que guía nuestra actividad 

profesional, los profesores y profesoras de Educación Física tendremos que ir conociendo 

poco a poco los resultados de las investigaciones de la praxiología motriz, puesto que puede 

sernos útil a la hora de diseñar y poner en práctica situaciones educativas, incluir y 

secuenciar contenidos, orientar la metodología y evaluar logro de los objetivos pedagógicos 

asumidos por los alumnos y alumnas, entre otras cosas (Hernández, 2004). 

Praxiología motriz es la “acción motriz” o “praxis motriz” que está definida como 

aquella “manifestación de la persona que toma sentido en un contexto a partir de un 

conjunto organizado de condiciones que definen objetivos motores”. 
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Ilustración 1:Componentes de la acción o praxis motrices. Cuando los identificamos podemos 
determinar que nos encontramos con una práctica física. Hernández,2004. 

El término prácticas motrices en la praxiología motriz implica en el protagonista en 

este caso el jugador, consecuencias únicas y propias en las conductas motrices, entendidas 

éstas como acciones de movimiento portadas de sentido y significado atendiendo la 

complejidad del plano motor, cognitivo, afectivo y social de la persona (Gilleta, 2015). 

No es el “movimiento”, no es el “cuerpo”, es la “conducta motriz” concreta de cada 

niño, enriquecida por su vivencia corporal. No es el movimiento lo que cuenta, sino el ser 

que se mueve, tal como lo han demostrado en sus trabajos Lavega (2011) y Lagardera 

(2011).  La conducta motriz se entiende como acciones de movimiento portadas de sentido 

y significado atendiendo la complejidad del plano motor, cognitivo, afectivo y social de la 

persona (Gilleta, 2015).  

En resumen, el objetivo de conocimiento en el caso de la Educación Física es la 

“Conducta Motriz” por eso entendemos por Educación Física a la Pedagogía de las 

conductas motrices (Parlebas, 2001:172) que deben estar enfocadas a potenciar el 

desarrollo integral del ser humano desde la tríada de las distintas realidades. 

 

Ilustración 2:Triada que potencia el desarrollo humano (Ruiz, L.-2001). 

 A partir de este enfoque, nos centraremos en la conexión que existe entre la realidad 

motriz (movimiento) y la realidad socioemocional (relación - comunicación - afectiva) que 

Parlebas determinó en la Educación Física como la sociomotricidad. En la misma línea, 
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Jorge Saraví en su artículo “praxiología motriz, un debate pendiente” definió como 

sociomotricidad todo aquello que hacemos compartiendo con otros, sean los otros 

adversarios o compañeros o ambos a la vez. Durante estas interacciones podemos 

evidenciar a largo plazo un cambio en su conducta social por medio del desarrollo de las 

habilidades sociales necesarias para la vida.  

Habilidades sociales: 

 El ser humano es un ser social que se va construyendo por medio de la vida en 

comunidad, la interacción y continua relación con los demás. Es por esto, que las 

habilidades sociales son una herramienta fundamental para el hombre ya que le permite 

desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, actitudes 

y deseos de un modo adecuado (V. Cabello, 2005).  

El Psiquiatra Arnold Goldstein y sus colaboradores, en un estudio realizado con 

adolescentes, nos entregan una clasificación/tipología de las habilidades sociales que son 

definidas de manera conductual y cada una de ellas con un ítem de preguntas específicas, 

que aparecen en su instrumento de medición y que son evaluadas con una escala de 

frecuencia. A continuación, presentamos un cuadro de la tipología: 

Habilidad Ítems 

Habilidades 
sociales básicas 

Escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación, formular 
una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otros y 
hacer un elogio. 

Habilidades 
sociales avanzadas 

Pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir instrucciones, disculparse 
y convencer a los demás. 

Habilidades 
relacionadas con 
los sentimientos 

Conocer los propios sentimientos, expresar sentimientos, conocer los 
sentimientos de los demás, enfrentarse al enfado de otros, expresar 
afecto, resolver el miedo y autorrecompensarse. 

Habilidades 
alternativas a la 
agresión 

Pedir permiso, compartir algo, ayudar a los 
demás, negociar, empezar el autocontrol, defender los propios derechos, 
responder a las bromas, evitar los problemas con los demás y no entrar en 
peleas. 

Habilidades para 
enfrentar el estrés 

Formular una queja, responder a una queja, demostrar deportividad 
después de un juego, resolver vergüenza, arreglárselas cuando te dejan de 
lado, defender a un amigo, responder a la persuasión, responder al fracaso, 
enfrentarse a los mensajes contradictorios, responder a la acusación, 
prepararse para una conversación difícil y hacer frente a las presiones del 
grupo. 
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Habilidades de 
planificación 

Tomar decisiones realistas, discernir sobre la causa de un problema, 
establecer un objetivo, determinar las propias habilidades, recoger 
información, resolver los problemas según su importancia, tomar una 
decisión eficaz y concentrarse en una tarea. 

Tabla 1: Tipología de A. Goldstein & col,1978. 

Estas habilidades se deben desarrollar en todas las etapas del ser humano porque son una 

parte importante de nuestra vida e inciden en la construcción de la autoestima, en e 

comportamiento, el aprendizaje, en la personalidad y en otros aspectos a lo largo de la vida.  

 Un estudio realizado por Espejel López, M & Góngora Coronado, E (2017) indican 

que la violencia es uno de los principales problemas de la sociedad actual, en el cual se 

refleja principalmente en la vida escolar. Así mismo, en otros estudios que realizo Morales 

García (2012), se justifica que esta situación se da por la falta e insuficiente cooperación, 

motivación e integración por parte de los niños y niñas para mejorar su socialización. 

A partir de esta situación y reconociendo que las habilidades sociales se van 

adquiriendo a través del aprendizaje es posible que se puedan abordar en la etapa escolar 

a través de lo lúdico. Por lo que, actualmente los juegos cooperativos han entrado con 

fuerza en la educación ya que se ve privilegiada la participación, la comunicación y la 

cooperación incrementando la magia del juego al participar todos juntos y descubrir el 

placer, la comunicación y el aprecio de todos (Jares, 1992). 

En educación física la sociomotricidad y el desarrollo de habilidades sociales se 

pueden dar en diversas actividades y/o juegos a desarrollar de manera colectiva y en donde 

pondremos énfasis, en lo cooperativo.  

Juegos Cooperativos: 

Es un juego sin ganadores ni perdedores, sin excluir ni eliminar, sin equipos 

temporales o permanentes. Es exactamente lo que se distingue de los juegos competitivos. 

Los juegos cooperativos es un juego donde el simple placer de jugar está puesto en avanzar 

dentro de la persecución de un objetivo de grupo, que será alcanzado gracias a la ayuda 

mutua dentro de las interacciones. En base a esto último, se determina el coeficiente de 

cooperación que nos indica el grado de cooperación que se consigue habitualmente con 

cada una de las actividades siempre que se hagan de la manera descrita (Arranz Beltrán, 

2008). 
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Las diferencias en cada índice de Cooperación son: 

Seis No hay ayuda 

mutua de 

forma 

intencionada.  

Hay un 

mínimo de 

competitividad. 

Pierde alguna persona durante un momento 

corto, pero se le recompensa de alguna 

manera. 

Siete No jugamos 

unos contra 

otros.  

Todas ganan. 

Nadie pierde. 

No hay ayuda mutua de forma explícita e 

intencionada. 

Ocho Todas ganan. Nadie pierde. La ayuda mutua se da en parejas, grupos 

pequeños o momentos diferentes. 

Nueve Todas ganan. 

Nadie pierde.  

Todas ayudan 

a la vez. 

Hay algún detalle de preferencia para alguna de 

las personas. 

Diez Todas ganan. Nadie pierde. Todas se ayudan a la vez. 

Tabla 2: Coeficiente de cooperación. Arranz Beltrán, 2008. 

Los aportes que nos entregan estos juegos son que permiten a nuestros estudiantes 

tener confianza en ellos mismos y en otras personas, experimenten lo que sienten, 

interpretan y aceptan los comportamientos del resto, comprenden sus sentimientos y los 

sentimientos de los demás, superan sus angustias, sus culpabilidades y la sensación de 

sentirse juzgado, logran convivir en grupo y comunicarse positivamente con otros. Por otra 

parte, para el profesor, estos juegos permiten observar los diferentes comportamientos de 

los estudiantes, conocerlos más a profundidad y ver cómo funciona el grupo en cada 

instante. 

 Es importante que se incorporen los juegos cooperativos en las clases de educación 

física, ya que el juego ha sido la primera pedagogía de la vida. Además, es el medio de 

crecer y aprender. El juego está directamente ligado al placer intenso y ofrece la posibilidad 

de relativizar lo real. Es tomar un lugar dentro del grupo, su lugar, aquel que se elige y se 

muestra a los otros. (Beltrán, 2008) 

Actividad física y recomendaciones: 

Estudios científicos demuestran que el tiempo de actividad física es imprescindible 

para la mantención y el desarrollo de la salud (OMS, 2020). En los últimos años la población 
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mundial se vio afectada por la crisis sanitaria Covid-19 y el confinamiento, causando 

diversas problemáticas en la salud y en el desarrollo humano. 

El conjunto de instrumentos de la OMS ACTIVE, puesto en marcha en 2019, 

proporciona una orientación técnica más específica sobre la manera de iniciar y aplicar las 

20 recomendaciones de políticas esbozadas en el plan de acción mundial, que proponen 

opciones de política que pueden adaptarse y ajustarse a la cultura y los contextos locales 

para ayudar a aumentar los niveles de actividad física en todo el mundo, recomendando en 

adultos una actividad física diaria entre 20 a 45 minutos mientras que , para niños y 

adolescentes se recomienda realizar 60 minutos diarios con el fin de prevenir y ayudar en 

el manejo de patologías a nivel fisiológico, neurológico y psicológico y, además, disminuir 

gastos en servicios de atención sanitaria directa y pérdida de productividad (OMS, 2020). 

A pesar de las recomendaciones, fue complejo que niños, niñas y adolescentes 

cumplan con aquellas solicitudes ya que, a mediados de marzo 2020 las autoridades 

declaran cierre de las escuelas públicas y privadas, generando que miles de estudiantes no 

hayan asistido a clases durante todo ese año, causando efectos a nivel educacional, social, 

físico y emocional por esta situación inédita y compleja de aprendizaje en casa (Rvta. 

Iberoamericana, 2021). Producto de esto se adoptó la enseñanza vía online, afectando en 

el tiempo establecido en las Bases curriculares de 90 minutos a unos 30 o 40 minutos de 

clases.  En el caso de Las clases de educación física, fueron bastante complejas de llevar 

a cabo puesto que muchos de los estudiantes no contaban con un espacio o materiales 

adecuados, conexiones a internet o aparato tecnológico apto para realizar la clase.  

Justificación:  

Posterior a las observaciones de las clases de educación física de 1ero básico del 

Liceo San Francisco de Quito, conformado por 44 estudiantes (29 niños y 15 niñas), se 

detectó que aquellas clases no presentaban juegos que permitan la interacción entre pares, 

en base a esta situación, la problemática para nuestra investigación.  

Los docentes no realizan juegos recreativos ya que le dan prioridad a cumplir los 

contenidos establecidos en el Currículum, en el cual encontramos los procesos definidos y 

tradicionales de una materia, por lo que para los docentes es una presión la revisión del 

cumplimiento del currículo, provocando en ocasiones que no se genere un desarrollo motriz 
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adecuado. Por otro lado, hay docentes que se concentran en las enseñanzas tradicionales, 

en donde el mando directo se vuelve una costumbre, provocando que los estudiantes 

pierdan el interés por la práctica deportiva y recreativa, lo que conlleva a que no se 

desarrollen con madurez las habilidades motrices básicas y habilidades sociales que el 

estudiante por derecho debe incorporar progresivamente (Quishpe, 2017). 

Según el autor Pierre Parlebas “EL juego es una buena instancia para desarrollar 

las habilidades de praxia motriz en los niños durante su periodo de crecimiento” (Parlebas, 

1951). Por otra parte, la Pedagoga Anita Isla menciona “El juego es una herramienta de 

aprendizaje el cual estimula la independencia y autonomía del niño ya que, desde los cero 

a siete años, es todo él un órgano de percepción sensorial susceptible de ser impactado 

por todo lo que viene a su encuentro. El cerebro aprende cuando un ser humano se mueve, 

se equilibra, cuando se yergue, cuando encuentra una posición en el espacio y todas 

aquellas situaciones que generan plasticidad cerebral”. Ambos autores destacan la 

importancia del juego en las primeras etapas de vida del ser humano, ya que forjan su 

carácter, personalidad y sus habilidades sociales. 

En el libro el juego infantil y su metodología (2010) nos habla del juego en el 

desarrollo infantil, la cual nos entrega información de como el juego estimula y exige 

diferentes componentes del desarrollo infantil en los primeros siete años de vida. Se 

describe la evolución del juego durante las diferentes etapas vitales, de cómo estos pasan 

de ser un juego libre, funcional o de ejercicio a un juego de construcción en donde se van 

creando reglas, se incorporan nuevos jugadores y se aceptan las diferencias de unos y otro. 

El juego genera estimulaciones en el desarrollo cognitivo (pensamiento y comprender su 

entorno), social (reciprocidad y empatía), emocional (estado placentero, expresar 

sentimientos y emociones) y motor (motricidad gruesa, motricidad fina, coordinación óculo- 

manual, entre otras) (Garrido et al, 2010). 

Es por esta razón que, consideramos fundamental que el juego en etapas escolar 

básica no se disminuya ni se extinga del todo especialmente por la carencia social, falta de 

comunicación proxémica entre pares y la inactividad física durante el confinamiento. A partir 

de estas problemáticas, estimamos que es necesario que las clases de educación física 

cumplan un papel importante en la reintegración y adaptación de nuestros estudiantes a la 

presencialidad y a la sociomotricidad de cada uno de los estudiantes. 
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Hipótesis: 

Los juegos cooperativos incrementan las habilidades sociales de los estudiantes de 

3ero básico A del Colegio El Bosque de Puente Alto.  

Pregunta de investigación:  

¿Cómo afecta la aplicación de juegos cooperativos en las clases de Educación 

Física sobre las habilidades sociales de los niños y las niñas del 3ero básico A del colegio 

El Bosque de Puente Alto?  

Objetivos General: 

Determinar los efectos de la aplicación de juegos cooperativos en la clase de 

educación física sobre las habilidades sociales en estudiantes del 3ero básico A del colegio 

el Bosque de Puente Alto. 

Objetivos Específicos:  

- Identificar los niveles de habilidades sociales en estudiantes del 3ero básico A, a 

través de pre y post test.  

- Comparar los resultados obtenidos entre hombres y mujeres sobre el desarrollo de 

las habilidades sociales. 

-Evaluar los efectos de la aplicación de juegos cooperativos en la clase de 

Educación Física en 3ero básico A del colegio el Bosque de Puente Alto. 

Propuesta de trabajo: 

A partir de los resultados obtenidos en el diagnostico de los estudiantes de 

educación básica, proponemos una estrategia de trabajo para incorporar la sociomotricidad 

en las clases de educación física que esté basado en realizar juegos cooperativos que están 

intencionados al desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes.  

La intervención se realizará con ayuda de un Dossier de actividades que contienen 

algunos juegos presentes en el libro” Juegos Cooperativos y no competitivos para la 

convivencia sin violencia” (Emilio Arraz Beltrán, 2008). Para complementar, incluiremos 

juegos de elaboración propia que nos permita desarrollar las diferentes habilidades sociales 

durante el inicio de las clases de Educación Física. La intervención se realiza en 6 clases 
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(Anexo X: planificaciones y observaciones), que corresponden una vez a la semana, siendo 

la primera y última clase momento de evaluación (anexo 1: Carta Gantt). 

Para observar los cambios y mejoras en aquella problemática, nos enfocaremos en 

evaluar el desarrollo social por medio del test de habilidades sociales adaptado al grupo de 

investigación (Goldstein & col.1978) – Test de desarrollo personal y social. 

Paradigma: 

El trabajo de investigación está posicionado desde una mirada mixta. Por un lado, 

desde el punto de vista cuantitativo se aplica un instrumento y se recolectan datos para su 

posterior análisis. Por otra parte, desde un punto de vista cualitativo se describen conductas 

y comportamientos de los estudiantes durante el periodo de intervención que se 

presentarán en los resultados. 

Tipo de investigación:  

El tipo de investigación aplicado es un diseño Cuasiexperimental, donde se aplicó 

un pre- test y post-test a un grupo determinado (3° básico A). Este diseño de investigación 

consiste en realizar una comparación dentro del grupo con mediciones del antes y 

despuestes de la intervención (juegos cooperativos), se realiza una medición llamada pre-

test o prueba de diagnóstico para establecer niveles en el que se encuentra el objeto de 

estudio (3° básico A), después se aplica un tratamiento o intervención y finalmente se 

realiza una nueva medición llamada post-test o evaluación final para determinar el impacto 

que la intervención tuvo en la variable estudiada (Habilidades sociales), (Hernández et al, 

2006; D. Martin, 2008; R. Bisquerra, 2009; y M. Navas, 2009) 

Diseño de investigación:  

La investigación descriptiva se centra más en el cómo es y qué ocurre con el 

fenómeno que se estudia ya que, “procura lograr un esquema o clasificación de cualquier 

cuestión de incumbencia social”. Mendicoa, (2003, p. 77). 

Lo que se busca en este tipo de investigación es describir y detallar con exactitud 

cómo las habilidades sociales pueden ser mejoradas en la clase de Educación Física y el 

incremento de actividades lúdicas como lo son los juegos cooperativos. 

Se evalúan los resultados de la aplicación de un Dossier de actividades para 

describir y analizar sus resultados tal como lo especifica el siguiente cuadro: 
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Cuadro operacional de variables: 

Independiente: Dependiente: Indicadores: 

juegos cooperativos: 

Dossier de actividades 

seleccionadas de “Juegos 

Cooperativos y no 

competitivos para la 

convivencia sin violencia” 

(Emilio Arraz Beltrán, 

2008) y de actividades de 

creación propia que 

buscan desarrollar 

habilidades 

interpersonales y 

habilidades motoras 

básicas de niños entre los 

8 a 9 años. 

 

 

Habilidades sociales: 

Son las diferentes destrezas 

que todos los individuos 

poseen para relacionarse, se 

dividen en diferentes tipos de 

conductas y que aparecen en 

la vida para el afrontamiento 

de situaciones de la 

convivencia cotidiana (A. 

Goldstein, 1989). 

1.Primeras habilidades sociales: 

- Mantener una conversación. 

- Presentarse.  

2.Habilidades sociales avanzadas: 

- Pedir ayuda. 

- Disculparse. 

3.Habilidades relacionadas con los 

sentimientos: 

- Comprender los sentimientos de los 

demás. 

4.Habilidades alternativas a la agresión:  

- Ayudar a los demás. 

5.Habilidades para hacer frente al estrés: 

- Responder a una queja. 

- Defender a un amigo. 

6.Habilidades de planificación: 

- Tomar iniciativas. 

Tabla3: Cuadro de operacionalización. Elaboración propia. 

Población y muestra: 

Se decide realizar la investigación en el colegio El Bosque de la comuna de Puente 

Alto, establecimiento donde se lleva a cabo la práctica profesional de uno de nuestros 

integrantes. El grupo que se va a intervenir es en la etapa escolar básica, específicamente 

en el curso 3ero básico A, que está compuesto por 36 estudiantes en lista, de los cuales 22 

son damas y 15 son varones. 
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Criterios de inclusión y exclusión: 

Se selecciona el nivel educativo debido al escaso acceso de comunicación 

proxémica con otros niños de su edad en los dos años de confinamiento. Además, al volver 

a la presencialidad se evidenciaba dificultad de interacción entre los estudiantes, existiendo 

niveles de agresividad desmedido, tanto de nivel verbal y/o físico.  

Para analizar los datos se realiza un filtro de los estudiantes según la asistencia 

obtenida en las 6 clases de intervención, aquellos que no asistieron a las clases fueron 

excluidos para no generar incongruencia en los resultados a comparar entre el pre y post 

test. Logrando una muestra de 28 estudiantes (80% del curso), los cuales 16 son damas y 

12 son varones. 

Métodos de recolección de datos:  

Para la medición de habilidades sociales se utiliza la escala de habilidades sociales 

de A. Goldstein & col. 1978, para la que se determina nueve dimensiones respetando la 

evaluación de las seis habilidades que mide la prueba, las cuales fueron adaptadas para la 

muestra investigada (Anexo 3: Escala de habilidades sociales). 

Análisis estadísticos: 

Los datos son presentados como medias ± desviación estándar. Para comparar los 

valores obtenidos por grupo (hombres y mujeres) se aplica análisis t-student.  

El nivel de significancia utilizado es de p < 0.05 y el análisis estadístico con el uso 

del software Graphpad Prism versión 6 (La Jolla, California, EE. UU.) 

Resultados: 

A continuación, se presentan los datos obtenidos en pre y post test, con los 

resultados a nivel global y a nivel más específico comparando los resultados de hombres y 

mujeres en cada habilidad.  
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La siguiente figura (Fig. 1) se aprecia las habilidades sociales por porcentajes en 

relación con los puntajes obtenidos en pre-test. En la habilidad social alternativa a la 

agresión con un 74% presenta un incremento significativo, seguido por las habilidades 

sociales avanzadas con un 64% y las habilidades de planificación con un 65%, sin embargo, 

las habilidades sociales más deficiente son las de las habilidades para hacer frente al estrés 

con un 58%, habilidades relacionadas con los sentimientos con un 54% y la de primeras 

habilidades sociales con un 59%. Por lo que esto nos ayuda a determinar que aquellas 

dimensiones con el resultado más bajo son las que se trabajaran en los juegos de 

cooperación en el 3ero básico A.  

 

Figura 1: Resultados del pre-test de las habilidades sociales en porcentajes. Barra de color verde: 
dimensión Presentarse y mantener una conversación. Barra de color celeste: dimensión Pedir ayuda 
y disculparse. Barra de color naranja: dimensión Comprender sentimientos. Barra de color amarillo: 
dimensión Ayudar a los demás. Barra de color gris: dimensión Responder una queja y defender a un 
amigo. Barra de color rosado: dimensión Tomar iniciativa. 

 

En la siguiente figura (Fig. 2) se encuentra la comparación de los resultados 

obtenidos en pretest de hombres y de mujeres respecto a las distintas habilidades sociales 

en estudiantes del 3ero básico A. Las mujeres presentan un incremento significativo en la 

Habilidad sociales avanzadas y Habilidades de planificación (Fig. 2B y 2F) (7,18 ± 1,27 vs 
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5,83 ± 1,94 y 3,87 ± 0,34 vs 2,66 ± 1,30 respectivamente). Para las dimensiones restantes 

no se aprecian diferencias significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Comparación de los resultados obtenidos en pretest entre hombres y mujeres en las 

habilidades sociales. 

A: Comparación Presentarse y mantener una conversación. B: Comparación Responder una queja 

y defender a un amigo. C: Comparación Tomar iniciativa. D: Comparación Ayudar a los demás. E: 
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Comparación Comprender. F: Comparación Pedir ayuda y disculparse. Barras borde rojo 

representan mujeres, barras borde negro representan hombres. Análisis t-Student *p<0,05 

 

Concluyendo con las evaluaciones diagnostica (pre-test) se realizaron 4 

intervenciones (Anexo 4) al comienzo de cada clase de educación física del 3er básico A 

con juegos cooperativos que desarrollen aquellas habilidades que obtuvieron los puntajes 

más bajos a nivel general (Habilidades relacionadas con los sentimientos y habilidades para 

hacer frente al estrés). Durante las intervenciones registramos aspectos conductuales que 

llamaba nuestra atención tanto positivas como negativas para así a la siguiente intervención 

trabajarlos. Finalizando las 4 intervenciones se realiza la evaluación y recopilación de todos 

los aspectos observados y presentarlos resumidamente, como se puede ver a continuación:  

Tabla 4: Observaciones generales de las 4 intervenciones en las clases de Educación Física.  

Posterior a estas intervenciones se obtuvieron los siguientes resultados a nivel 

global y por género. 

La siguiente figura (Fig. 3) se aprecia las habilidades sociales por porcentajes en 

relación con los puntajes obtenidos en post-test. Se obtuvo un resultado asimétrico en 

donde el porcentaje más alto corresponde a la Habilidades alternativas a la agresión con 

un 65%, seguido por Habilidades avanzadas y Habilidades de planificación que tienen 1% 

de diferencia, luego encontramos las Habilidades relacionadas con sentimientos y 

Habilidades para hacer frente al estrés ambos con un 60% y por último tenemos las 

Primeras habilidades sociales con un 59%. Por lo que, todas las habilidades se vieron 

afectadas ante la intervención escolar, en donde las habilidades más deficientes 
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(Habilidades relacionadas con sentimientos y Habilidades para hacer frente al estrés) 

obtenidas en el pre-test aumentaron entre un 2% a 6% en comparación a las habilidades 

que estaban más desarrolladas (Habilidades alternativas a la agresión y Habilidades de 

planificación) que disminuyeron entre un 2% a 9%, Por último se observa que dos 

habilidades mantuvieron su porcentaje (Primeras habilidades sociales y Habilidades 

sociales avanzadas).  

 

Figura 3: Resultados del post-test de las habilidades sociales en porcentajes. Barra de color verde: 
dimensión Presentarse y mantener una conversación. Barra de color celeste: dimensión Pedir ayuda 
y disculparse. Barra de color naranja: dimensión Comprender sentimientos. Barra de color amarillo: 
dimensión Ayudar a los demás. Barra de color gris: dimensión Responder una queja y defender a un 
amigo. Barra de color rosado: dimensión Tomar iniciativa. 

En la siguiente figura (Fig. 4) se encuentra la comparación de los resultados 

obtenidos en post test entre hombres y mujeres respecto a las distintas habilidades sociales 

en estudiantes de 3º ciclo básico. En ninguna de las habilidades se encontró diferencias 

significativas. 
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Figura 4: Comparación de los resultados obtenidos en post test entre hombres y mujeres en las 

habilidades sociales. 

A: Comparación Presentarse y mantener una conversación. B: Comparación Responder una queja 

y defender a un amigo. C: Comparación Tomar iniciativa. D: Comparación Ayudar a los demás. E: 

Comparación Comprender. F: Comparación Pedir ayuda y disculparse. Barras borde rojo 

representan mujeres, barras borde negro representan hombres. Análisis t-Student *p<0,05 
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 Posterior a los resultados del pre y post test se realizó un análisis de datos en donde 

se compararon resultados de ambas pruebas a nivel global (curso) por medio de un gráfico 

de araña en el cual presenta el diagrama llamado Gold Standard cuya imagen corresponde 

al ideal (objetivo) a obtener en el 3ero básico A y luego encontramos dos diagramas más 

que corresponden a dos momentos relevantes de la investigación, pre y post- test (Fig. 5) 

 

Primeras
habilidades sociales

Habilidades sociales
avanzadas

Habilidades
relacionadas con los

sentimientos

Habilidades
alternativas a la

agresión

Habilidades para
hacer frente al

estrés

Habilidades de
planificación

Gold Standard

100%

100%

100%

100% 100%

100%
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Figura 5: Comparación de los resultados obtenidos en pre y post-test en relación al Gold Standard. 
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 Con aquellos resultados podemos observar los cambios que se generan después 

de las intervenciones, por lo que se busca un nivel de significancia obtenida en relación con 

el pre y post, obteniendo solo en una habilidad el nivel de significancia esperado. 

En la siguiente figura (Fig. 6) se encuentra la comparación de los resultados 

obtenidos en pre-test y post test respecto a la habilidad social que presenta un resultado 

significativo, aquella habilidad fue la de Alternativas a la agresión donde se obtuve el 

siguiente nivel de significancia 3,82 ± 0,47 vs 3,35 ± 1,09. En las demás habilidades sociales 

no presentar un resultado significativo entre ambas evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Comparación de los resultados obtenidos en pre y post-test en las habilidades sociales. 

A: Comparación Presentarse y mantener una conversación. B: Comparación Responder una queja 

y defender a un amigo. C: Comparación Tomar iniciativa. D: Comparación Ayudar a los demás. E: 

Comparación Comprender. F: Comparación Pedir ayuda y disculparse. Gráfico de barras con 

asterisco en su superior señala que presenta un resultado significativo. Análisis t-Student *p<0,05 

 

Las habilidades sociales alternativas a la agresión hacen referencia a la capacidad 

para compartir, ayudar, conciliar, defender los propios derechos, autocontrolarse, resolver 

conflictos y solicitar autorizaciones. Este grafico refleja la capacidad que tienen los 

estudiantes para ayudar a los demás. En los resultados del pre-test en esta habilidad en el 
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gráfico de comparación entre genero se obtuvo un resultado similar entre hombres y 

mujeres, a diferencia de los resultados del post test que se visualiza una diferencia notoria 

entre hombres y mujeres, teniendo ambos gráficos una diferencia no significativa. A pesar 

de lo anterior, en el grafico a nivel global se observa una diferencia significativa entre el pre 

y post-test, esto se debe a que los hombres en el post test obtuvieron un resultado inferior 

al pre-test, evidenciando que por medio de los juegos cooperativos no desarrollaron la 

habilidad. 

Discusión: 

 Posterior a los resultados obtenidos a nivel global en el pre-test, el curso ha 

presentado dos habilidades poco desarrollas que son: las habilidades relacionadas a los 

sentimientos (comprender sentimientos) y las habilidades para hacer frente al estrés 

(responder una queja y defender a un amigo). Pensamos que esto es debido a que los 

estudiantes se encuentran en un proceso de transición de la etapa preoperacional a la etapa 

de operaciones concretas, en donde su desarrollo conductual y cognitivo está sufriendo 

cambios, deben dejar de pensar solo en su bienestar personal y reconocer los sentimientos 

de los demás. El autor Jean Piaget (1997) nos confirma que el ser humano a lo largo de su 

desarrollo va organizando sus esquemas cognitivos desde su nacimiento para asimilar de 

una u otra forma la información que recibe tanto del entorno, de las demás personas y sobre 

él mismo. En este nivel educativo, gran parte de los estudiantes se debe encontrar en la 

etapa de operaciones concretas que abarca aproximadamente entre los 7 a los 12 años. El 

individuo comienza a usar la lógica para llegar a conclusiones validas, a partir de situaciones 

concretas y no abstractas, el estilo de pensamiento deja de ser tan egocentrista y se 

construyen nuevas relaciones interindividuales (aspectos cognoscitivos y afectivos de la 

conducta son indisociables) (J. Piaget, 1997). 

Cuando realizamos comparación de todas las habilidades evaluadas según la diferencia de 

género se obtuvo que las mujeres presentan un mayor puntaje a diferencia de los hombres, 

obteniendo dos gráficos con una diferencia significativa (habilidades sociales avanzadas y 

habilidades de planificación), esto es debido a que existe una diferencia biológica, 

fisiológica y social entre hombres y mujeres. Tal como nos indican los autores Maccoby EE 

y Jaclin CN (1974); Berenbaum SA y liben LS (2009) existen diferencias relacionadas con 

el sexo, en la cual las mujeres son más orientadas socialmente y más hábiles que los 
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hombres. Hay una evidencia en apoyo a este punto de vista, el cual nos indica que, desde 

el nacimiento hasta el primer año, los bebes (mujeres) muestran respuestas de orientación 

social más fuertes que los bebes (hombres) a través del contacto visual con un mayor 

interés hacia el rostro humano, logrando así el primer paso de interacción social (J. 

Connellan & col., 2000; Lutchmaya S, Baron-Cohen S 2002). Sin embargo, a lo largo de la 

infancia y de la edad adulta, las niñas y las mujeres continúan siendo más expresivas y 

receptivas socialmente que los niños y los hombres de la misma edad. Las mujeres 

demuestran más expresión emocional y son más hábiles para descifrar las emociones (Hall 

JA, Carter JD, Horgan TG, 2000; McClure EB, 2000) y la comprensión de los pensamientos 

de los demás (Happé FGE, 1995; Walker S, 2005). En otra investigación nos indican sobre 

la diferencia de género en temas de personalidad y de conducta, en donde las chicas están 

más orientadas interpersonalmente (conducta más prosociales o cooperativas y más 

afectadas por la desaprobación social) a diferencia de los chicos, los cuales están 

orientados más instrumentalmente (preocupados por el control de los eventos externos, 

más agresivos físicamente y con más dominio hacia los pares) (Block, 1983; Anastasio, 

1984).  

En los resultados globales obtenidos en el post-test, se puede observar que algunas 

habilidades aumentaron su porcentaje (habilidades relacionadas con los sentimientos y 

habilidades para hacer frente al estrés), otras se mantuvieron (Primeras habilidades básicas 

y habilidades sociales avanzadas) y otras disminuyeron (Habilidades alternativas a la 

agresión y habilidades de planificación). Aquellas habilidades que disminuyeron tanto en 

Mujeres como en Hombres se deben a que, en las intervenciones realizadas no contaban 

con las características necesarias para desarrollarlas o incluso, si se encontraban, estaban 

en un 2do plano, por lo que si una habilidad no se enseña, no se observa o no se practica, 

esta no llega a desarrollarse, así lo abala Muñoz, Crespi y Angrehs (2011) que determinan 

que, para que una persona sea socialmente hábil debe pasar por cuatro etapas que lo llevan 

a consolidar una habilidad social, las cuales son: La experiencia directa (interacción con 

otros), la observación (modo de modelamiento), La instrucción y el feedback 

(reforzamientos necesarios), que son necesarias para el aprendizaje de la habilidad social 

y para formar parte de su vida cotidiana. Las habilidades en la infancia que se desarrollen 

van a depender netamente del contexto en el que se encuentren y como el niño o niña se 

desenvuelve con sus pares, puesto que, no todos los niños y niñas presentan las mismas 
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habilidades ni las expresan de la misma forma, pero si es necesario que exista el uso 

frecuente de ellas y que les permitan desenvolverse satisfactoriamente, siendo esto un 

aporte a su crecimiento personal (E. Peñafiel, 2010).Manteniendo la linea de la idea 

mencionada, Caseres (1993) nos indica que la familia es quien comienza con la 

socialización y en ella el niño encuentra sus primeros objetos de relación y apego. Durante 

los primeros años de vida la familia es la responsable de formar la conducta de relación 

interpersonal del niño o niña, ya que es el primer contexto en donde este se desarrolla y 

crece. Este núcleo de interacción controla el ambiente social en el que vive y por lo tanto 

facilita las oportunidades sociales ya que actúa como filtro para otros ambientes en donde 

se desarrollara el niño.  

En los resultados de la comparación de habilidades por género en la etapa post-test 

encontramos que ocurrieron cambios en los puntajes de ambos individuos, ya que, por una 

parte, las mujeres lograron mantener el mismo resultado en 4 habilidades sociales 

(habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, 

habilidades alternativas a la agresión y habilidades para hacer frente al estrés) y solo en 

dos habilidades disminuyeron (primeras habilidades sociales y habilidades de planificación). 

Sin embargo, a comparación de los hombres, estos lograron aumentar el puntaje en 4 

habilidades (primeras habilidades sociales, habilidades relacionadas con los sentimientos, 

habilidades para hacer frente al estrés y habilidades de planificación), mantuvieron las 

habilidades sociales avanzadas y disminuyeron en la habilidad alternativas a la agresión. 

Esto nos indica que los juegos cooperativos si logran un cambio en las habilidades sociales 

de ambos géneros, ya sea para mantenerlas, potenciarlas o disminuirlas. Durante la niñez, 

el niño comienza una transición desde el juego paralelo (juego de dos de manera individual 

en un mismo lugar, sin interacción entre ellos) hacia un juego más interactivo y cooperativo, 

por lo que aumenta la frecuencia y duración de la interacción con sus pares (Griffa y 

Moreno, citado por Lacunza y Contini de González 2009). El juego y las interacciones 

asociadas con los compañeros reflejan la competencia social de los niños y les otorga un 

entorno único en el que pueden adquirir diversas e importantes habilidades sociales y 

sociocognitivas (Coplan RJ, Rubín KH, Findley LC 2006; Coplan RJ, Arbeau K 2008; 

Pellegrini AD, Smith PK 1998). Estudios realizados por Espejel López & Góngora Coronado 

(2017) en México, observaron efectos significativos en relación a los cambios que producen 

los juegos cooperativos en las conductas sociales, afirmando que es posible generar 
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cambios en la conducta prosocial y la socialización positiva, mediante una intervención 

basada en juegos de cooperación. Otro autor que coincide con estos estudios es Arévalo 

sanches (2016) que también afirma que la propuesta de los juegos cooperativos produce 

cambios positivos en las conductas. A su vez, otros estudios realizados en España: 

Garaigordobil (2003) y Ecuador: Guerrero (2017) observaron que la aplicación de juegos 

cooperativos genera cambios significativos en las habilidades sociales y sirven como 

estrategia en el desarrollo de la conducta prosocial.  

El siguiente punto es uno de los más relevantes de esta investigación, el cual es el resultado 

de comparación entre las etapas de pre y post- test, en donde se observaron los cambios 

por habilidad que se produjeron desde el periodo de diagnóstico (pre-test), la aplicación de 

juegos cooperativos al grupo de investigación y el periodo final de evaluación (post-test), 

obteniendo que, en la habilidad alternativa a la agresión, se aprecia una diferencia 

estadísticamente significativa. Si bien existieron cambios en diferentes habilidades después 

de la aplicación del programa de juegos cooperativos, podemos apreciar que la que más se 

destaco fue aquella habilidad ya mencionada. El resultado obtenido es que se generó un 

estancamiento en la habilidad alternativas a la agresión en las mujeres y se disminuyó en 

hombres, lo cual nos permite deducir que fue producto de que la habilidad no fue 

desarrollada en los juegos efectuados, por lo que no se generó una motivación para 

desarrollar o simplemente no es una habilidad que se practica en diferentes contextos 

sociales, ya sea en un ambiente familiar, entre compañeros, entre amigos, en un ambiente 

deportivo, etc. Los autores Ballester Arnal & Gil Llario (2002) expresan que las dificultades 

de interacción social que presentan los individuos en diferentes situaciones y/o momentos 

de su vida pueden obedecer a diferentes causas. Es posible que, el individuo carezca de 

habilidades (no interactúa correctamente porque no cuenta con las habilidades que precisa 

la situación social de que se trate), carezca de elementos o componentes (dichas 

habilidades no se llegaron a desarrollar) y/o posea las habilidades precisas, pero no sabe 

emplearlas apropiadamente. Una persona que no aplica las habilidades precisas en el 

momento adecuado quizás carezca de la motivación necesaria para hacerlo o quizás no 

sepa extraer información valiosa de las claves que permiten distinguir su pertenencia.   

En una investigación realizada en Lima- Perú los autores Diaz Montenegro, R & Alberca 

Guerrero, M (2017) comprobaron como influyen las acciones de juego para desplegar las 
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destrezas de socialización de la primera infancia. Esto fue realizado por medio de un trabajo 

practico “pre y post- test”, ejecutando sesiones de juegos cooperativos en donde se 

contrasto y verifico el avance significativo que se había logrado después de las 

intervenciones, concluyendo que, dicho conjunto de sesiones influyó positivamente para 

mejorar la socialización de los niños. Estas fueron las dimensiones de primeras habilidades 

sociales con un 22%, habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los 

sentimientos y habilidades alternativas a la agresión con un 50%. Es por esto qué, 

determinamos un supuesto del por qué se produjo lo contrario en nuestra investigación, nos 

percatamos que no se logra desarrollar la habilidad, ya que los estudiantes no requerían de 

esta para realizar los juegos cooperativos y para interactuar entre sus pares, generando así 

una disminución considerable posterior a las intervenciones.  

Considerando todo lo mencionado con anterioridad, podemos establecer que la 

investigación conto con algunas limitaciones como: 

- Tiempo de intervención durante la clase de educación física: Se aplican los juegos 

cooperativos solo al inicio de la clase. 

- Cantidad de sesiones para realizar la intervención: Con 4 sesiones no se reflejan 

las diferencias significativas deseadas al comparar los resultados del pre y post test.  

- Tamaño de la muestra: Al realizar filtro de estudiantes por asistencia la muestra 

disminuyo a un 80%. 

- Control de otras variables: No aplicar el test al núcleo familiar de los estudiantes 

pueden generar incongruencia en las habilidades que se están desarrollando en el 

centro educativo y en el hogar.  

Por otro lado, para enriquecer futuras investigaciones e intervenciones relacionadas al 

tema se sugiere: 

- Aumentar la muestra (abordar otras edades y/o cantidad de estudiantes). 

- Incluir una evaluación para el núcleo familiar obteniendo un punto inicial o de 

referencia, además de evaluar la percepción que tienen los propios padres de sus 

hijos y establecer una comparación. 

- Aplicar otros instrumentos que puedan profundizar más en el tema y/o realizar 

seguimiento en el tiempo para detectar una evolución de los estudiantes.  
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Conclusión:  

Se determinó gracias a los resultados obtenidos que las habilidades sociales se ven 

afectadas por medio de una aplicación de un programa de juegos cooperativos, ya que se 

demostraron cambios positivos como negativos en el post- test. Debido a un resultado 

relativamente simétrico de las habilidades sociales en la evaluación final, se concluye que, 

a pesar de no presentar diferencias significativas, se logró aumentar el desarrollo de dos 

habilidades (habilidades relacionadas con los sentimientos y habilidades para hacer frente 

al estrés) y el mantenimiento de otras (primeras habilidades sociales y habilidades sociales 

avanzadas). Sin embargo, en esta investigación la hipótesis se rechaza ante la existencia 

de solo una habilidad (habilidades alternativas a la agresión) que presentó diferencias 

significativas pero negativas, es decir que, disminuyó el desarrollo de la habilidad posterior 

a las intervenciones realizadas.  

Por otro lado, en los resultados de comparación por género se demostró que en el 

post- test no se encontraron diferencias significativas entre los resultados de mujeres y 

hombres, a diferencia del pre-test que si se generó una diferencia significativa en dos 

habilidades (habilidad para hacer frente al estrés y habilidad de planificación). A partir de 

esto, se determinó que, si se logran apreciar diferencias en el desarrollo de habilidades 

sociales entre hombres y mujeres, debido a que en los resultados del post-test de los 

hombres se produjo un mayor cambio o impacto (positivo/negativo) en las habilidades. Por 

otro lado, las mujeres mantuvieron cuatro habilidades y en las otras dos restantes 

disminuyeron su desarrollo.  

A pesar de lo obtenido a nivel global y en la comparación entre género, se logró 

nivelar las habilidades sociales posterior a la intervención, provocando que se vuelva más 

factible el incremento del desarrollo de todas las habilidades sociales simultáneamente. 

Esta situación beneficia al centro educativo, ya que tendrán la opción de seguir 

implementando aquellos juegos cooperativos en la clase de Educación Física.  
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Anexos: 

1. Carta Gantt: 

 

Tabla5: Carta Gantt. Creación propia. 
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2. Carta de consentimiento informado. 
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3. Escala de habilidades sociales de A. Goldstein & col. 1978 (adaptado). 

Tabla 6: Tabla de habilidades sociales a evaluar. A. Goldstein & Col, 1978. 

Tabla de resultados según puntuación obtenida en cada habilidad con sus respectivas 

dimensiones. 

 

Tabla 7: Tabla de resultados de habilidades sociales. A. Goldstein & Col, 1978. 
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X 100 

Cálculo de la puntuación directa ponderada (PDP %) a reflejar en una gráfica: 

                             Puntuación Directa Obtenida (PDO) 

                               Puntuación Directa Máxima (PDM) 

4. Planificaciones de intervención: 
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