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RESUMEN 

 

La presente investigación sobre la influencia de la actividad física en el 

fortalecimiento de las relaciones socio-afectivas de los niños de 5 años en la Institución 

Educativa Inicial ñLucecitas de Cristoò ï La Joya ï Arequipa, lleva como objetivo 

principal: Demostrar que la actividad física influye positivamente en el fortalecimiento de 

las relaciones socio-afectivas de los niños de 5 años en la  Institución Educativa Inicial 

ñLucecitas de Cristoò ï La Joya ï Arequipa 2018. 

 

La actividad física es un determinante de la calidad de vida y salud en todas las 

etapas del ciclo vital, está influenciada por un sin número de factores que se clasifican en 

diversas categorías, desde lo general: medio natural en el cuál se desenvuelve la persona, el 

medio construido artificialmente, el ambiente social, cultura, ingresos, equidad y soporte 

social, hasta los más específicos, como son los de nivel personal: el género, la edad, las 

habilidades específicas y la motivación.  

 

En los niños la actividad física es reconocida en gran parte como el juego, actividad 

recreativa que tiene un papel fundamental en su crecimiento y desarrollo, y es en la etapa 

preescolar donde mediante el juego se adquieren herramientas que definirán el desarrollo 

físico, psicosocial y emocional de los niños y las niñas.  

 

Los niños que no reciben una adecuada estimulación tendrán en los años 

posteriores limitaciones físicas, emocionales y sociales; además del hecho de ser 

probablemente jóvenes y adultos poco activos, situación que suma condiciones de 

exposición para ser adultos afectados por enfermedades crónicas.  

 

El tema también es de importancia dado que es en la etapa escolar cuando se están 

formando hábitos, en cuanto al fortalecimiento de las relaciones socio-afectivas, 

alimentación, actividad física y otras que llevan al aprendizaje y formación, y es el juego el 

que permite el perfeccionamiento del niño; tradicionalmente al hablar del tema de 

actividad física en niños se concibe solo como resultados en salud, o como facilitador en la 

consecución de resultados positivos en deporte. 
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Es por esto que dentro de la revisión de literatura se hallaron por las investigadoras 

indicios de que la educación física como juego no se concibe como herramienta que 

contribuya a la formación de hábitos saludables desde la etapa escolar. 

 

Palabras claves: Actividad Física, Educación Física, Relaciones Socio Afectivas, 

Herramientas Pedagógicas. 
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ABSTRACT 

 The present investigation on the influence of physical activity in the strengthening of 

the socio-affective relationships of children of 5 years in Initial Educational Education "Lucecitas 

de Cristo" - La Joya - Arequipa, has as main objective: To demonstrate that the activity physical 

influence positively on the strengthening of socio-affective relationships of children of 5 years in 

Initial Educational Education "Lucecitas de Cristo" - La Joya - Arequipa. 2018 

Physical activity is a determinant of the quality of life and health in all stages of the life 

cycle, is influenced by a number of factors that are classified into various categories, from the 

general: natural environment in which the person develops, the artificially constructed 

environment, the social environment, culture, income, equity and social support, even the most 

specific ones, such as those of a personal level: gender, age, specific skills and motivation.  

In children, physical activity is widely recognized as play, a recreational activity that plays 

a fundamental role in their growth and development, and it is in the pre-school stage where, 

through play, tools that define physical, psychosocial and emotional development are acquired, of 

boys and girls. 

 Children who do not receive adequate stimulation will have physical, emotional and 

social limitations in subsequent years; besides the fact that they are probably young and not very 

active adults, a situation that adds exposure conditions for adults affected by chronic diseases. 

 The issue is also important given that it is in the school stage when habits are forming, 

in terms of strengthening social-emotional relationships, food, physical activity and others that 

lead to learning and training, and it is the game that allows the improvement of the child; 

traditionally speaking of the subject of physical activity in children is conceived only as health 

outcomes, or as a facilitator in the achievement of positive results in sport. 

 This is why, within the literature review, the researchers found evidence that physical 

education as a game is not conceived as a tool that contributes to the formation of healthy habits 

from the school stage. 

 Keywords: Physical Activity, Physical Education, Socio Affective Relations, Pedagogical 

Tools.  
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INTRODUCCIÓN  

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor Director de la Unidad de Segunda Especialidad de la Facultad de 

Ciencias de la Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Ponemos a consideración académica, la presente Tesis titulada: ñLa Actividad 

Física como herramienta pedagógica para fortalecer las Relaciones Socio Afectivos en los 

ni¶os de 5 a¶os en Instituci·n Educativa Inicial ñLucecitas de Cristoò ï La Joya ï 

Arequipaò, para optar el Grado Académico de Segunda Especialidad con Mención en 

Educación Inicial 

Mediante el presente trabajo doy a conocer lo siguiente: 

La actividad física, la educación de la salud, del cuerpo-mente. Se debe enseñar los 

valores para que el alumno futura personal social, tenga los conocimientos mínimos que le 

permitan cuidar su cuerpo y mantener su salud. Como segundo concepto añado que la 

Actividad Física tiene que dar las bases motoras comunes a todos los deportes a fin de que 

los alumnos si deciden ser deportistas de competición lleguen con unos conocimientos 

motores básicos a todos los deportes. La Actividad Física puede contemplarse como un 

concepto amplio que trata de desarrollo y la formación de una dimensión básica del ser 

humano, el cuerpo y su motricidad. Dimensión que no se puede desligar de los otros 

aspectos de su desarrollo, evolución-involución. Por lo tanto, no se debe considerar que la 

Actividad Física está vinculada exclusivamente a unas edades determinadas ni tampoco a 

la enseñanza formal de una materia en el sistema educativo, sino que representa la acción 

formativa sobre unos aspectos concretos a través de la vida del individuo. 

La actividad física, es una pedagogía de las conductas motrices, en la medida que 

trata de optimizar o mejorar las conductas motrices de los educados. El profesor de 

Actividad Física se convierte en un experto observador de las conductas motrices de sus 

alumnos, y una vez catalogadas y sistematizadas, trata de sugerir o plantear las situaciones 

motrices que provocan la optimización de las conductas observadas en función de un 
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determinado proyecto pedagógico y de aquello que sea de mayor interés y congenien para 

la persona afectada La Actividad Física es la disciplina pedagógica que mediante la 

actividad física, tiende a la eficiencia del movimiento desde las habilidades motrices más 

simples hasta las más complicadas, con la finalidad de propiciar y conservar el equilibrio 

de la capacidad funcional del educando. 

Por lo tanto el proceso de socialización. No es concebible un ser humano sin una 

sociedad que lo contenga y en la que se integre, adecuadamente o no, una de las notas 

esenciales del nivel humano de organización de la materia es la solidaridad. El hombre, 

con su pobre equipo defensivo, y con su organización de cazador colectivo, no pudo no ser 

solidario: desde su mismo origen se organizó socialmente en forma libre, consciente y 

voluntaria. Por este motivo, no cabe encarar el estudio del desarrollo psicológico humano 

sin tomar en cuenta sus relaciones con el medio social. 

La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a continuación de 

manera descriptiva. 

En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los diferentes 

conceptos sobre el tema materia de investigación. 

En el capítulo II, se trata del Marco Operativo de la Investigación, se presenta la 

Fundamentación, Justificación, Formulación, Antecedentes, Reseña Histórica, Objetivo, 

Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica e Instrumentos, Población, Muestra, 

Procesamiento Estadístico. 

En el capítulo III, se trata propuestas y alternativas de solución al problema. 

Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, anexos y bibliografía. 

 

 

Las Autoras 
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CAPĉTULO I 

 

MARCO TEčRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.1. Antecedentes locales   

Flores y Cosi (2016) realiz· su investigaci·n denominada: ñInfluencia de la 

autoestima en el desarrollo de educaci·n f²sica, en los estudiantes de educaci·n 

secundaria de la instituci·n educativa Jos® Carlos Mari§tegui, Tuti, Caylloma, Arequipa, 

2016ò en la Universidad Nacional de San Agust²n de Arequipa.  

Su objetivo general es determinar influencia de la autoestima en el desarrollo de 

educaci·n f²sica, en los estudiantes de educaci·n secundaria de la instituci·n educativa 

Jos® Carlos Mari§tegui, Tuti, Caylloma, Arequipa, 2016. Se trata de una metodolog²a de 

investigaci·n correlacional, con un dise¶o de investigaci·n no experimental de corte 

transversal. La muestra estuvo conformada por todos los estudiantes de educaci·n 

secundaria los cuales fueron 60. Para la recolecci·n de datos se aplic· como t®cnica 

Inventario de autoestima y la encuesta para el desarrollo de Educaci·n F²sica.  

Se concluye que en el 75.0 % de los estudiantes tiene nivel Bajo en la autoestima y 

nunca desarrollan Educaci·n F²sica. 

Cjuno (2017) realiz· su investigaci·n denominada: ñFomento de Actividades 

F²sico Deportivas y la Formaci·n de Estilos de Vida Saludable en los Estudiantes de la 

Escuela Profesional de Educaci·n, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

sede Espinarò en la Universidad Nacional de San Agust²n de Arequipa.  
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Su objetivo es determinar la relaci·n entre la actividad f²sica y vida saludable en 

estudiantes de Educaci·n Inicial 4Á nivel FCEH-UNAP, I Semestre ï 2014,  su 

metodolog²a de investigaci·n corresponde a una Investigaci·n Descriptiva Explicativa; en 

cambio por su naturaleza es una Investigaci·n Aplicada, porque siempre pretende tener 

alguna utilidad en el §rea de educaci·n f²sica y salud. 

En conclusi·n, las actividades f²sico deportivas, el 33% de estudiantes casi siempre 

participan en las actividades deportivas organizados por la Escuela Profesional de 

Educaci·n-Espinar; tambi®n el 35% de estudiantes opinan que est§n regularmente 

implementadas las instalaciones deportivas y el 31% de estudiantes lograron un 

aprendizaje medianamente significativo en las asignaturas de Educaci·n F²sica y 

Deportivas. 

1.1.2. Antecedentes nacionales   

Echevarria, P. (2015), realiz· su investigaci·n denominada: ñFactores asociados a 

la actividad f²sica y al sedentarismo en estudiantes universitarios de la Universidad de San 

Mart²n de Porresò su objetivo es determinar los niveles de actividad f²sica y sedentarismo 

en los estudiantes de la universidad de San Martin de Porres y sus factores asociados. 

Su metodolog²a de investigaci·n, se entrevist· a los estudiantes, se les realizo el 

examen f²sico para el llenado de la ficha de datos, y se aplic· el cuestionario mundial sobre 

actividad f²sica (GPAQ) a 342 alumnos de la facultad de medicina de la Universidad de 

San Martin de Porres  

Resultados: se encontr· una edad media de 19,1 (DS 1,66); 58,5 (200/342) 

pertenec²an al sexo femenino, IMC promedio 23,51 (DS 3,04); 26% (89/342) con 

sobrepeso u obesidad por IMC; 7,9% (27/342) con obesidad abdominal seg¼n el per²metro 

abdominal; 64% de alumnos si realizaba actividad f²sica de desplazamiento siendo este el 

dominio con mayor nivel de actividad f²sica; se consumieron 856,56 METs en las 

actividades f²sicas de recreaci·n, el promedio de sedentarismo 457,84 minutos, con un 

79,24% de alumnos en niveles moderado a alto de sedentarismo; 65,2% de los estudiantes 

cumpl²an las recomendaciones mundiales de actividad f²sica de la OMS para la salud 

teniendo niveles de actividad f²sica moderada a alta; se encontr· asociaci·n 

estad²sticamente significativa entre sedentarismo y per²metro abdominal aumentado 
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(p=0,035) y asociaci·n estad²sticamente significativa (p=0,001) entre sedentarismo y no 

cumplir con las RMAF. 

En conclusi·n, los estudiantes de medicina de la USMP en su mayor²a (65,2%) 

cumplen con las recomendaciones mundiales de actividad f²sica de la OMS; se ha 

encontrado niveles moderados a altos de sedentarismo en 79,24% de los estudiantes, 

adem§s de asociaci·n estad²sticamente significativa del sedentarismo con el per²metro 

abdominal; y una asociaci·n estad²sticamente significativa entre no cumplir con las RMAF 

y sedentarismo, lo que indica que las personas con actividad f²sica baja, son adem§s 

sedentarias. 

Yapo, R. (2014) realiz· su investigaci·n denominada: ñActividad f²sica en 

estudiantes de la escuela de tecnolog²a m®dica de la facultad de medicina de la 

universidad nacional mayor de san marcos en el mes de diciembre del 2013ò de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su objetivo es determinar el nivel de 

actividad f²sica de los estudiantes de la Escuela de Tecnolog²a M®dica de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a¶o 2013. 

Su metodolog²a de investigaci·n, es un estudio observacional, descriptivo, 

correlacional, de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 259 estudiantes de la 

Escuela de Tecnolog²a M®dica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos en el mes de diciembre del 2013, obtenido por muestreo 

probabil²stico aleatorio estratificado, por asignaci·n proporcional; teniendo en cuenta 

asimismo los criterios de inclusi·n y exclusi·n. El procedimiento consisti· en aplicar el 

Cuestionario Global de Actividad F²sica (GPAQ). Para el an§lisis estad²stico se emple· el 

software Microsoft Excel y IBM SPSS Statistics versi·n 19.  

Los resultados: 55.2% de los estudiantes presenta Bajo nivel de actividad f²sica. De 

las cuatro §reas acad®micas, Terapia F²sica y Rehabilitaci·n y Terapia Ocupacional tienen 

mayor porcentaje de estudiantes con nivel elevado de actividad f²sica respecto a las otras 

dos §reas (p=0,043).Los varones presentan mayor actividad f²sica que las mujeres 

(p=0,014). Respecto a la conducta sedentaria, los estudiantes de Terapia F²sica y 

Rehabilitaci·n pasan menos horas sentados por d²a y Radiolog²a es el §rea con mayor 

conducta sedentaria. Finalmente se concluye, que la mayor²a de los estudiantes presenta 
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Bajo nivel de actividad f²sica, independientemente del §rea acad®mica, a¶o de estudios, 

edad y sexo. 

1.1.3. Antecedentes internacionales  

Roncancio, C. y Sichac§, E (2011) realiz· la investigaci·n denominada: ñLa 

Actividad F²sica Como Juego en la Educaci·n Inicial de los Ni¶os del nivel primariaò de 

la Universidad de Antioquia, Bogot§. Su objetivo es describir como los programas de 

educaci·n inicial incluyen el juego como actividad f²sica en los ni¶os en edad preescolar 

de Iberoam®rica durante 1997 ï 2007. 

Su metodolog²a de investigaci·n, es una revisi·n te·rica tipo monograf²a, se revis· 

principalmente literatura no indexada relacionada con programas educativos que valoran 

acciones educativas que contribuyen al cuidado de los ni¶os y su desarrollo. 

En conclusi·n: dentro de los artículos encontrados en la presente revisión sobre 

actividad física como juego en preescolares se encontró que algunos se enfocan en la 

prevención y manejo de patologías, de los 203 hallados un total de 17.7%, eran artículos de 

actividad física dirigida a patologías; dentro de la búsqueda se observó que tan solo unos 

de estos tienen como objetivo describir o encontrar relaciones sobre los beneficios del 

juego en los diferentes tipos de desarrollo de los niños y las niñas. La literatura hallada en 

la revisión que apoya el juego en el desarrollo de los niños es 60% (n=40) literatura de tipo 

cualitativo, correspondientes a informes o reportes descriptivos de experiencias 

desarrolladas en las escuelas, basadas en la observación de las actividades cotidianas 

desarrolladas por los niños. Este tipo de literatura permitió tener una mirada general de la 

educación inicial en Iberoamérica. Gran parte de los estudios encontrados en niños en edad 

preescolar fueron realizados en escuelas o colegios, correspondientes a educación formal, 

no se encontraron estudios realizados a menores cuya educación inicial es no formal. En la 

educación inicial según la información consolidada por la OEI, las investigadoras no 

evidenciaron claramente cómo se plantean los proyectos pedagógicos en la educación 

inicial desde los entes encargados que rigen la educación de estos niños y niñas; así mismo, 

estos proyectos no son específicos sobre cómo abordar e incluir el juego como facilitador 

del desarrollo. En la revisión realizada a los lineamientos de las instituciones en Colombia 

encargadas de la educación inicial de los niños y las niñas en edad preescolar, no se 
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identificaron puntos comunes, por ende las acciones desarrolladas encaminadas a la 

promoción del desarrollo de los niños difieren de una institución a otra; se observa además 

que el juego no está claramente estipulado en los proyectos pedagógicos. 

Gonzales, L. (2015) realizó su investigación denominada: ñSocializaci·n del ni¶o 

entre los 5 y 7 a¶os, a trav®s del deporte, la recreaci·n y la actividad f²sicaò de la 

Universidad de Rep¼blica de Uruguay. Su objetivo es determinar la socializaci·n del ni¶o 

entre los 5 y 7 a¶os, a trav®s del deporte, la recreaci·n y la actividad f²sica.  

En conclusi·n, el juego es una de las facetas más interesantes del hombre. Desde 

que nace, el hombre se vale del juego para aprender, primero a conocer su cuerpo, luego a 

valerse de él, también a conocer el entorno, desarrolla su afectividad, posteriormente ya en 

la etapa adolescente, se valdrá de esos aprendizajes, los resignificará y se valdrá de ellos y 

del placer que le generaba el jugar, transformando ese placer de jugar en placer por el logro 

obtenido, y así entrar al campo del trabajo. A través del juego el niño logra el pasaje desde 

las sensaciones al conocimiento, se favorece la relación, la comunicación. La actividad, 

muy seria e importante de jugar, en el niño le genera bienestar, felicidad, ganas de 

aprender. Se adueña de su cuerpo, se contacta con el entorno. Es condición fundamental 

para el desarrollo cognitivo, sin aquel, este no tiene lugar, o por lo menos se retarda. 

Acompaña al hombre en todo su desarrollo, durante su niñez, para aprender, para 

relacionarse; en la edad adulta, el juego inserto en el deporte, es una actividad re creativa, 

que favorece el estado de ánimo, que brinda descanso y alivia las tensiones surgidas en las 

actividades laborales. En la edad mayor, aleja las dolencias por inactividad, sean estas 

dolencias f²sicas, o psicol·gicas. Hacer de cuenta queé es la forma que tiene el niño, al 

jugar, de tomar la realidad, y en ese punto donde convergen la realidad y la fantasía, crea 

situaciones parecidas a la realidad, pero a su gusto, la transforma, la hace manejable, la 

resuelve como quiere y la vuelve a cambiar si no le gusta, desarrolla su imaginación, y los 

resultados de ese jugar se transforma en insumo para nuevas elaboraciones, manejará 

mejor su ansiedad. Al decir de Piaget (1956), ñmientras juega, el ni¶o elabora y desarrolla 

sus propias estructuras mentalesò. Hacia el exterior, el niño, a través del juego se socializa, 

establece contacto con el otro, para jugar se necesita un otro y un espacio de confianza, nos 

dice Alicia Fernández, (1987), aprenderá de a poco, a compartir, a esperar turno. Se va 

adecuando a las condiciones de convivencia. Nos dice Ricardo Rodulfo (1989) que en el 
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proceso de simbolización del niño, toda actividad significativa, pasa por el jugar. No es 

una actividad entre muchas. Es la única verdaderamente importante, y la que refleja más 

claramente el estado de sus posibilidades. 

 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

Ejercicio f²sico: El ejercicio f²sico es la actividad f²sica recreativa, qu® se realiza en 

momentos de ocio o de tiempo libre, es decir fuera del trabajo o actividad laboral. Es una 

afici·n que obtiene una vivencia placentera, comunicativa, creativa y social de nuestras 

pr§cticas corporales. 

 Deporte: es una actividad f²sica generalmente sujeta a determinados reglamentos. 

Tiene la doble vertiente del ejercicio y de la competici·n. Es toda actividad f²sica con 

car§cter de juego, qu® adopte forma de lucha consigo mismo o con los dem§s o constituya 

una confrontaci·n con elementos naturales.  

Educaci·n f²sica: es un eficaz instrumento de la pedagog²a, por cuanto ayuda a 

desarrollar las cualidades b§sicas del hombre como unidad bio-sico-social. Contribuye al 

accionar educativo con sus fundamentos cient²ficos y sus v²nculos interdisciplinarios 

apoy§ndose entonces en la filosof²a, la psicolog²a, la biolog²a, etc. Tiene una acci·n 

determinante en la conservaci·n y desarrollo de la salud en cuanto ayuda al ser humano a 

ajustar pertinentemente las reacciones y comportamientos a las condiciones del mundo 

exterior. Espec²ficamente, en el adolescente, ayuda a sobrellevar las agresiones propias de 

la vida cotidiana y del medio y a afrontar el presente y el futuro con una actitud positiva. 

Promueve y facilita a los individuos el alcanzar a comprender su propio cuerpo, sus 

posibilidades, a conocer y dominar un n¼mero variado de actividades corporales y 

deportivas, de modo que en el futuro pueda escoger las m§s convenientes para su 

desarrollo y recreaci·n personal, mejorando a su vez su calidad de vida por medio del 

enriquecimiento y disfrute personal y la relaci·n a los dem§s. 

Afectividad: En psicolog²a se usa el t®rmino afectividad para designar la 

susceptibilidad que el ser humano experimenta ante determinadas alteraciones que se 

producen en su entorno.  
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Apego: se define como una vinculaci·n afectiva intensa, duradera, de car§cter 

singular, que se desarrolla y consolida entre dos personas, por medio de su interacci·n 

rec²proca, y cuyo objetivo m§s inmediato es la b¼squeda y mantenimiento de proximidad 

en momentos de amenaza ya que esto proporciona seguridad, consuelo y protecci·n. No se 

trata de un sentimiento inmaterial, sino de conductas observables que comienzan de 

manera refleja. 

Desarrollo integral: El desarrollo de un ni¶o o ni¶a durante la primera infancia 

depende esencialmente de los est²mulos que se le den y de las condiciones en que se 

desenvuelva. 

Desarrollo socio afectivo: Ayuda afianzar en el ni¶o su personalidad, autoimagen, 

auto concepto y autonom²a de s² mismo. Esto ayuda que el ni¶o aprenda a expresar sus 

emociones y sentimientos de forma adecuada. 

 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

1.3.1. Actividad F²sica  

1.3.1.1.Concepto de Actividad Física 

La actividad f²sica es todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser humano 

durante un determinado periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o actividad laboral y en sus 

momentos de ocio, qu® aumenta el consumo de energ²a considerablemente y el 

metabolismo basal, es decir, la actividad f²sica consume calor²as. (Encarta, 2002). 

Otra definici·n encontrada seg¼n Gonz§lez & Ignacio (2003) dice que la pr§ctica 

de la actividad f²sica es cualquier movimiento corporal voluntario de contracci·n muscular, 

con gasto energ®tico mayor al de reposo; entendida como un comportamiento humano 

complejo, voluntario y aut·nomo, con componentes y determinantes de orden biol·gico y 

psico-socio cultural, qu® produce un conjunto de beneficios en la salud. Como un ejemplo 

podemos citar diversas actividades qu® el individuo realiza en su vida diaria como 

beneficio para su salud, de tal manera que las mejores actividades f²sicas son las 

actividades cotidianas como caminar, montar en bicicleta subir escaleras, hacer las labores 

del hogar, hacer la compra, siempre y cuando ®stas se realicen frecuentemente. Pero lo m§s 
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recomendable es practicar un ejercicio f²sico programado y de intensidad moderada. 

La actividad f²sica es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los m¼sculos 

y requiere m§s energ²a que estar en reposo. Caminar, correr, bailar, nadar, practicar yoga y 

trabajar en la huerta o el jard²n son unos pocos ejemplos de actividad f²sica. 

En su sentido m§s amplio, una actividad es una acci·n que lleva adelante una 

persona o una compa¶²a. F²sica o f²sico, por su parte, son nociones que tambi®n tiene 

diferentes acepciones: en esta oportunidad nos interesa su significado como lo vinculado a 

lo corporal o al cuerpo. (Gonzales, 2003) 

1.3.1.2.Importancia de la Actividad Física 

El cuerpo humano est§ dise¶ado para estar en movimiento. En simples palabras, 

actividad f²sica se refiere a la realizaci·n de todas aquellas tareas en las que el cuerpo 

utiliza energ²a, como caminar, hacer jardiner²a, hacer el s¼per, subir escaleras, practicar 

alg¼n deporte o bailar toda la noche. 

Para que beneficie a la salud, ®sta se deber§ llevar a cabo con una intensidad que 

vaya de moderada a vigorosa. Realizando ejercicios vigorosos podremos obtener mejores 

resultados en la mitad de tiempo que nos tomar²a hacerlo con un desempe¶o moderado. El 

simple hecho de moverse y hacer cosas sencillas como ir de compras, o caminar de manera 

casual, no es suficiente para efectos saludables, pues esto no aumenta el ritmo cardiaco. 

Muchas veces es confundido este concepto con el de Ejercicio F²sico, pero 

debemos hacer la diferencia en que este ¼ltimo t®rmino est§ basado en una Actividad F²sica 

que sigue una repetici·n, un planeamiento o bien un enfoque hacia mejorar una parte de 

nuestro cuerpo y fortalecer nuestras condiciones f²sicas. (Gonzales, 2003) 

1.3.1.3.Efectos de la actividad física. 

 Metabolismo basal: La actividad f²sica no s·lo aumenta el consumo de calor²as 

sino tambi®n el metabolismo basal, qu® puede permanecer elevado despu®s de 30 minutos 

de una actividad f²sica moderada. La tasa metab·lica basal puede aumentar un 10% 

durante 48 horas despu®s de la actividad f²sica. Apetito: La actividad f²sica moderada no 

aumenta el apetito, incluso lo reduce. Las investigaciones indican que la disminuci·n del 
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apetito despu®s de la actividad f²sica es mayor en individuos que son obesos que en los que 

tienen un peso corporal ideal. Grasa corporal: La reducci·n de calor²as en la dieta junto 

con la actividad f²sica puede producir una p®rdida de grasa corporal del 98%, mientras que 

si s·lo se produce una reducci·n de calor²as en la dieta se pierde un 25% de masa corporal 

magra, es decir, m¼sculo y menos de un 75% de la grasa.  

1.3.1.4. Beneficios que se tiene al practicar la Actividad Física 

Ahora bien, despu®s de indicar algunas causas qu® impiden la realizaci·n de la 

actividad f²sica, hemos encontrados en algunas investigaciones realizadas por diferentes 

autores como Girginov (1990) qu® se¶alan cuales son los beneficios obtenidos del ejercicio 

f²sico que las personas tienen al practicar dicho ejercicio: aumenta el gasto card²aco, la 

p®rdida de grasa corporal, la masa corporal magra, la capacidad aer·bica, la HDL, el 

colesterol, la sensibilidad a la insulina, la lip·lisis y la sensaci·n de bienestar. Disminuye la 

presi·n arterial, los triglic®ridos, la L.D.L., el colesterol y el estr®s. Seg¼n Gonz§lez (2003) 

en una completa revisi·n sobre los beneficios psicol·gicos derivados de la actividad f²sica, 

®sta mejora: el rendimiento acad®mico, la personalidad, la confianza, la estabilidad 

emocional, la memoria, la independencia, la percepci·n, la imagen positiva del propio 

cuerpo, la satisfacci·n sexual, el bienestar, la eficiencia en el trabajo, la popularidad; y 

disminuye el ausentismo laboral, la confusi·n, la c·lera, la depresi·n, la cefalalgia, las 

fobias, la conducta psic·tica, la tensi·n emocional y los errores laborales. Girginov (1990) 

considera que la pr§ctica de la actividad f²sica, tanto de juego como formativa o agon²stica, 

tiene una gran importancia preventiva para el desarrollo arm·nico del adolescente y adulto 

para el mantenimiento del estado de salud del mismo. 

La pr§ctica de cualquier deporte conserva siempre un car§cter l¼dico que pudiera 

ser una buena medida preventiva como terap®utica, ya que esto conlleva a aspectos 

sociales, incluso bioqu²micos que favorecen al desarrollo de las potencialidades del 

individuo". (Ceballos 2000: 373, 376). La UNESCO (1978), manifiesta qu® la Educaci·n 

F²sica fue comprendida como "El elemento fundamental de la cultura por lo cual se act¼a 

en la formaci·n integral de los ni¶os y j·venes en la perspectiva de la Educaci·n 

Permanente". Diversos autores han examinado desde una perspectiva meta-anal²tica, la 

relaci·n entre al ejercicio f²sico y aspectos del desarrollo y funcionamiento emocional. 

Gruber (1986), estudi· el efecto del ejercicio f²sico en el desarrollo de la autoestima en 
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ni¶os. Sus conclusiones fueron que el juego y los programas de educaci·n f²sica 

contribuyen al desarrollo de la autoestima. En resumen, la pr§ctica sistem§tica de ejercicio 

f²sico, de forma amena y desde etapas tempranas de la vida es de gran beneficio para el 

crecimiento, el desarrollo f²sico e intelectual, psicol·gico, constituye un pilar fundamental 

en la promoci·n de la salud. 

Adem§s, la pr§ctica de ®sta le proporciona un desarrollo integral bio-psico social al 

individuo (Yoshiharu, 1996). Por otra parte, la funci·n del cerebro, los niveles de energ²a 

del cuerpo, la autoestima y el comportamiento realizados se han atribuido a la actividad 

f²sica y al funcionamiento acad®mico mejorado. Uno no puede hacer correlaciones directas 

de la informaci·n ofrecida. Sin embargo, es obvio que se han sugerido muchas relaciones 

positivas, quiz§s en vez de disminuir la actividad f²sica, los funcionarios de las escuelas 

deben considerar el desarrollar programas de la actividad f²sica incluidos en su docencia. 

Seg¼n Meneses (1996), indica acerca de la pr§ctica regular y constante de una 

actividad f²sica mejora la digesti·n, el sistema ·seo, el circulatorio y, con ello, el funcio-

namiento del coraz·n y los pulmones. Conjuntamente con una alimentaci·n saludable o 

equilibrada son la clave para la conservaci·n y el mantenimiento de la salud. 

El ejercicio proporciona bienestar tanto f²sico como mental. 

Disminuye la grasa corporal y aumenta el tama¶o de los m¼sculos. 

Contribuye a aumentar el coleste- rol "bueno" (HDL) y disminuye el colesterol 

"malo" (LDL). 

Mejora la flexibilidad de los m¼sculos y el movimiento de las articulaciones. 

Reduce la presi·n arterial. 

Estimula la producci·n de insulina en algunos pacientes diab®ticos. 

Disminuye el estr®s y aumenta la autoestima. 

1.3.1.5. Recomendaciones para practicar la actividad física 

Seg¼n Meneses (1996), indica las siguientes recomendaciones como: 
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Realice la rutina de ejercicio en superficies adecuadas, preferiblemente suaves 

como el c®sped. 

Realice un estiramiento y luego un calentamiento antes de iniciar cualquier 

ejercicio f²sico. 

Tome l²quidos antes, durante y despu®s del ejercicio. 

Utilice calzado suave y c·modo. 

Use ropa holgada, de algod·n y de colores claros. 

No utilice fajas o bolsas de pl§stico para perder peso ya que impide la evaporaci·n 

del sudor del cuerpo. 

No debe ba¶arse inmediatamente despu®s de practicar el ejercicio f²sico. 

Espere al menos dos horas entre una comida fuerte y el momento en que inicie el 

ejercicio. 

1.3.1.6.Consecuencias de la Inactividad Física  

La inactividad f²sica, es el h§bito de dejar de utilizar el cuerpo para satisfacer las 

demandas de su sistema de vida, es un comportamiento contrario a la naturaleza del 

hombre qu® trae como consecuencia qu® el cuerpo se debilite y se fatigue m§s r§pido, a¼n 

en actividades de escritorio. 

1.3.1.7.La falta de Actividad Física trae como consecuencia:  

Seg¼n D²az, F. Y Becerra, F. (1981.)  

1. El aumento de peso corporal por un desbalance entre el ingreso y el Gasto de 

Calor²as, qu® puede alcanzar niveles catalogados como Obesidad. 

2. Disminuci·n de la elasticidad y movilidad articular, hipotrof²a muscular, 

disminuci·n de la habilidad y capacidad de reacci·n. 

3. Enlentecimiento de la circulaci·n con la consiguiente sensaci·n de pesadez y 

edemas, y desarrollo de dilataciones venosas (varices). 
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4. Dolor lumbar y lesiones del sistema de soporte, mala postura, debido al poco 

desarrollo del tono de las respectivas masas musculares. 

5. Tendencia a enfermedades como la Hipertensi·n arterial, Diabetes, C§ncer de 

Colon. 

6. Sensaci·n frecuente de cansancio, des§nimo, malestar, poca autoestima 

relacionada con la imagen corporal, etc. 

Una vez expuesto lo anterior podemos resumir que la actividad f²sica, debe ser 

tomada como una pr§ctica regular y sistem§tica en la vida de todas las personas, sin 

distingo de edad, sexo, condici·n social u ocupaci·n, por el sinf²n de beneficios para la 

salud org§nica, emocional y ps²quica de las personas, ya que ofrece herramientas que le 

permiten al individuo afrontar la vida con una aptitud diferente, con mejor salud, 

fortaleciendo la diligencia y la perseverancia, con sentido de honradez, responsabilidad y 

del cumplimiento de las normas; en fin, permite que las personas como entes individuales 

tengan la vitalidad, vigor, fuerza y energ²a fundamentales para cumplir con su deber en el 

grupo social al que pertenecen. Esto nos indica que el estilo de vida sedentaria es una causa 

de enfermedad, muerte y discapacidad ya qu® en la actualidad se est§ manifestando en la 

ni¶ez y adolescencia.  

Aproximadamente dos millones de muertes anuales pueden atribuirse a la 

inactividad f²sica adicionalmente. Seg¼n las conclusiones preliminares del estudio 

realizado por la Organizaci·n Mundial de la Salud, OMS, en el a¶o 1999, se¶ala sobre los 

factores de riesgo, el modo de vida sedentaria considerada como una de las 10 causas 

fundamentales de mortalidad y discapacidad en el mundo. Otra variable que interviene es 

el 70% de las defunciones ocurridas en los pa²ses industrializados se producen por 

enfermedades en las que de alg¼n modo intervienen diversos factores como el 

Sedentarismo, la obesidad, el estr®s y el consumo de sustancias psicoactivas legales e 

ilegales (Morgan,1985). Otro de las causas qu® les impiden a los j·venes el practicar la 

actividad f²sica, es la falta de tiempo y de motivaci·n, ya qu® no se les proporciona una 

orientaci·n apropiada por parte de los adultos para que les propicie la selecci·n de un 

deporte, siendo estos susceptibles a los sentimientos de verg¿enza, incompetencia o la 

simple ignorancia de las ventajas que este les puede proporcionar para el desarrollo 
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integral del mismo y tenga una mejor calidad de vida. 

Otra causa importante a mencionar y qu® es muy evidente en nuestro pa²s son las 

instituciones educativas p¼blicas a nivel preescolar, primaria, y secundaria las qu® no 

imparten la materia de Educaci·n F²sica obligatoria a nuestros ni¶os y adolescentes, 

adem§s de no tener espacios adecuados que est®n destinado para el desarrollo de la misma 

actividad, tambi®n no hay suficiente personal preparado para desempe¶ar dicha actividad 

ya qu® son los mismos maestros los que realizan dichas actividades sin contar con los 

conocimientos suficientes requeridos para incentivar al joven a ejercitarla. Por lo tanto, las 

escuelas deben ofrecer posibilidades ¼nicas para dar a los j·venes el tiempo, las 

instalaciones, como la orientaci·n imprescindible para la actividad f²sica.  

La Carta Internacional de la Educaci·n F²sica y el Deporte (UNESCO, 1978), en su 

Art²culo I. Establece que la pr§ctica de la educaci·n f²sica y del deporte es un derecho 

fundamental de todos; y que el ejercicio de ®ste derecho es indispensable para el 

crecimiento integral de las personas. 

Existe adem§s, un reconocimiento hist·rico y universal de que la actividad f²sica es 

uno de los medios m§s eficaces para la conducci·n de las personas a una mejor calidad de 

vida, por tal motivo debe ser comprendida como uno de los derechos primordiales de todas 

las personas. 

Lo contrario de la actividad f²sica es la inactividad o sedentarismo. 

 

1.3.2. Relaci·n socio afectivo 

1.3.2.1.Enfoque de la Relación socio afectivo  

Los fundamentos de La educaci·n socioafectiva deben buscarse en Las grandes 

aportaciones de la pedagog²a y la psicolog²a desde finales del siglo XIX: 

Los movimientos de renovaci·n pedag·gica, que con sus diversas ramificaciones 

(Escuela Nueva, Escuela Activa) propon²an una educaci·n para la vida a partir de La 

formaci·n de la personalidad integral del alumnado. En este marco, La afectividad jugaba 

un papel importante. Algunos de los principales representantes de estos movimientos son 

Dewey, Montessori, las hermanas Agazzi y Freinet. 
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La psicoterapia, que puede considerarse como una terapia emocional, pues se centra 

en los trastornos emocionales (ansiedad, estr®s, depresi·n). Como grandes corrientes de la 

psicoterapia destacan el psicoan§lisis (Freud), la psicolog²a humanista (Rogers) y la 

psicoterapia racional emotiva.  

La teor²a de las inteligencias m¼ltiples (Gardner), que se fundamenta en la idea de 

que la persona debe abordar diferentes tipos de problemas y cuestiona el reduccionismo 

con que se han contemplado las cuestiones de inteligencia desde la educaci·n. Su 

propuesta es ampliar el campo de acci·n educativa, habitualmente reducido a la l·gico-

matem§tica y ling¿²stica, extendi®ndolo a las que denomin· inteligencias m¼ltiples: 

musical, cin®tico-corporal, l·gico-matem§tica, ling¿²stica, espacial, interpersonal e 

intrapersonal. 

Especialmente relevante es su concepto de la inteligencia intrapersonal, que hace 

referencia a la capacidad de identificar las propias emociones, analizarlas, describirlas, 

ponerles nombre y evaluarlas. La inteligencia interpersonal se refiere a la capacidad de 

relacionarse adecuadamente y abarca el conjunto de lo que conocemos como çcualidades 

socialesè. 

La teor²a de la inteligencia emocional (Goleman), que se inspira en las ideas de 

Gardner sobre inteligencia intrapersonal e interpersonal para desarrollar el concepto de 

inteligencia emocional. 

Seg¼n Goleman, los elementos constitutivos de la inteligencia emocional son: 

Vivir y conocer las propias emociones. 

Regular las emociones. 

Motivarse a si mismo. 

Reconocer las emociones de los dem§s. 

Establecer relaciones. 

Las tres primeras hacen referencia a la competencia personal y las dos ¼ltimas a la 

competencia social. La competencia personal y la competencia social conforman la 

inteligencia emocional. (Castells, 2000)  
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1.3.2.2. Definición de Relación socio afectivo  

La relaci·n socio afectivo es un proceso en donde ni¶os, j·venes y adultos obtienen 

conocimientos, conductas y habilidades para reconocer sus emociones, sinti®ndose 

afectuoso e interesarse por los dem§s con el ¼nico prop·sito de establecer relaciones 

positivas, tomar decisiones responsables, adaptarse al medio y manejar situaciones 

dif²ciles. ñLos ni¶os deben expresar y experimentar sus sentimientos de forma completa y 

consciente; de otra forma se exponen a ser vulnerables a la presi·n de sus pares y de los 

adultos, aceptando influencias negativasò (L·pez, 2011) 

El desarrollo socio afectivo se refiere a la incorporaci·n de cada ni¶o y ni¶a que 

nace a la sociedad donde vive. La formaci·n de v²nculos afectivos, la adquisici·n de los 

valores, normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y conductas 

que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros y la construcci·n de 

una forma personal de ser, porque finalmente cada persona es ¼nica. 

 

1.3.2.3. Importancia del ámbito socioafectivo en el desarrollo infantil 

Los aspectos socioafectivos est§n implicados en la adquisici·n de los principales 

aprendizajes que realiza el ni¶o. Se sabe que cualquier proceso de aprendizaje supone la 

interrelaci·n de tres factores: 

Intelectuales: determinan la percepci·n y la comprensi·n de aspectos y elementos 

de aprendizaje. 

Emocionales: determinan el inter®s por la tarea y las metas y objetivos a lograr. El 

ni¶o aprende y hace las tareas para agradar al educador, para no perder su cari¶o. El 

educador deberla ofrecer compensaciones afectivas a ese esfuerzo que realiza el ni¶o para 

conseguir determinados aprendizajes. 

Sociales: determinan el marco motivador para efectuar el esfuerzo en la tarea. La 

aceptaci·n y acogimiento entre iguales suponen, en muchos casos, la situaci·n social 

motivadora del aprendizaje. 

Por otra parte, existen dimensiones de la personalidad influenciadas directamente 



27 

 

por aspectos socioafectivos: autoconfianza, autoestima, seguridad, autonom²a, iniciativa. 

Asimismo, el rendimiento escolar y profesional son dimensiones en la vida del ni¶o 

y del adulto que tienen su ra²z en el §mbito socioafectivo. Los ni¶os con malas 

experiencias en la escuela infantil abordan el paso a la escuela primaria con mayores 

dificultades que aquellos que la han vivido de una manera m§s positiva y relajada. 

(Castells, 2000) 

 

1.3.2.4. La implicación del educador infantil en el ámbito socioafectivo 

La din§mica cotidiana de un educador infantil ha de llevarse a cabo desde un clima 

fuertemente socializador, tanto en la educaci·n formal como en la no formal. La 

socializaci·n no es s·lo con los ni¶os y entre los ni¶os, sino tambi®n con los padres: 

Con los ni¶os, potenciando lo socioafectivo desde todos los elementos curriculares, 

como hemos visto anteriormente. 

Con los padres, creando espacios para la participaci·n y facilitando la 

comunicaci·n en la entrada y la salida del centro. Utilizando los medios adecuados, los 

padres se dejar§n empapar por çlas formas de hacer las cosasè en la escuela infantil, y 

buscar§n la participaci·n y la complicidad. Ello, adem§s, les har§ sentirse satisfechos de la 

decisi·n que han tomado a la hora de elegir el centro donde depositan su confianza. 

Debido a la corta edad de los ni¶os, el educador infantil asume un grado de 

implicaci·n emocional y de entrega en la relaci·n que no se da en el mismo grado en 

ninguna otra etapa educativa. Por lo que se refiere al desarrollo socioafectivo, se puede 

decir que se ponen en juego los aspectos m§s humanos del profesional de la educaci·n 

infantil. (Castells, 2000) 

1.3.2.5. Desarrollo Social  

Es un proceso sistem§tico y din§mico que est§ sujeto a evoluciones mediante el 

cual se manifiesta a trav®s de la interrelaci·n con otros y a resolver necesidades de su 

entorno, permitiendo al ser humano a desarrollar potencialidades y habilidades para 

desenvolverse de forma precisa y adecuada en su ambiente y adaptarse cuando este cambia 



28 

 

como la familia, el temperamento, la salud, los amigos, el clima, etc. (Oca¶a, 2011) 

El desarrollo social es un proceso de transformaci·n evolutiva de la persona en el 

que, gracias a la maduraci·n biol·gica y a la interrelaci·n con los otros, va adquiriendo las 

capacidades que le permitir§n vivir y desarrollarse como ser individual y social en 

contextos cada vez m§s amplios. 

A. El apego:  

Es un lazo afectivo que se fundamenta entre el ni¶o y las personas de su entorno, se 

caracteriza por el contacto f²sico, es decir, el inter®s y afecto mutuo. Permiti®ndole al ni¶o 

mantener una buena relaci·n con los dem§s y a sentirse seguro, confiado, amado y 

protegido. (Vila, s/f)  

Es un v²nculo emocional que establecemos con las personas m§s importantes para 

nosotros, las que nos cuidan, con las que disfrutamos y que nos resultan insustituibles. Las 

relaciones de apego, adem§s de definir con qui®n y c·mo nos relacionamos, dejan una 

especie de plantilla con la que acomodamos nuevas relaciones de apego. 

Apego seguro: Consiste en que los ni¶os buscan aproximaci·n de una forma u otra 

con la madre cuando ella no se encuentra y al momento de estar presente ellos necesitan 

que la mam§ los tranquilice ya que lloran insaciablemente y necesitan muestra de afecto 

por parte de ella.  

Apego inseguro evitativo: Son ni¶os que no pueden consolarse f§cilmente y que 

lloran cuando la mam§ no est§ presente y por m§s que se muestre afectividad ellos son 

dif²ciles de asimilarla.  

Apego inseguro ambivalente. Son ni¶os que no muestran ninguna manifestaci·n 

cuando la mam§ no est§ con ellos, ya que suelen mostrarse tranquilos, ansiosos y 

temerosos. 

B. La amistad:  

Es una relaci·n que ocurre entre dos o m§s personas con un signo de afecto y cari¶o 

que lo hace muy especial. 
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Quienes son los amigos: Son personas que se caracterizan por un lazo de amistad 

que los une, un amigo es el hermano que est§ predispuesto a darlo todo por el otro sin 

esperar nada a cambio; es el que te acompa¶a en todo, estando contigo para levantarte en 

los momentos dif²ciles cuando te hayas rendido.  

Seg¼n Kall, (2010) La mayor²a de los amigos son parecidos en edad, sexo y raza 

(Hamm, 2000). Los ni¶os con buenos amigos tienen una autoestima m§s alta, tienden 

menos a la soledad y a la depresi·n y suelen actuar a favor de la sociedad al compartir y 

cooperar con otros (Hartup y Stevens, 1999)  

En cambio los ni¶os que no tiene amigos se encuentran en una soledad eterna en un 

mundo egoc®ntrico, sinti®ndose apartados y marginados de la sociedad y solo viven su 

propia realidad 

C. La popularidad y el rechazo:  

Los ni¶os populares aparte de tener fama, son excelentes estudiantes, son personas 

que les gusta encontrar soluciones a los problemas que se les susciten, son buenos con sus 

compa¶eros les gusta ayudar poseen un car§cter fuerte, son comprensivos y no agresivos, 

tienen gran cantidad de amigos y a sus seguidores los motiva e inspira confianza. El ni¶o 

rechazado no es sociables ante los dem§s compa¶eros, tienen diferentes actitudes como: 

agresivos, inquietos, t²midos, retra²dos, inseguros, ansiosos, etc. No logran adaptarse a 

cualquier §mbito social que se encuentren, adem§s no es invitado a fiestas de cumplea¶os y 

nadie quiere jugar con ®l. 

D. Las emociones y su desarrollo:  

Son momentos ¼nicos y esenciales cada uno es m§s especial que otro; son 

reacciones que se manifiestan inesperadamente en nuestra vida cotidiana. Logrando darle 

un mayor significado a la vida y favoreciendo las relaciones afectivas (Navarro, 2011)  

Las expresiones de la emoci·n se convierten en el c·digo vital que facilita la 

vinculaci·n de una persona con otra, son la ventana que permite a los que est§ fuera 

conocer el interior de la persona, y a la persona que est§ dentro mirar fuera. A medida que 

®l bebe crece, ambos procesos se ponen en funcionamiento: sus emociones se tornan m§s 
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f§ciles de entender para los dem§s, y ®l tambi®n se va preparando para entender las 

expresiones emocionales de los dem§s. 

Existen dos tipos de emociones las b§sicas y las sociomorales.  

Entre las emociones b§sicas tenemos:  

¶ Alegr²a  

¶ Ira  

¶ Tristeza 

¶ Miedo  

Entre las emociones sociomorales tenemos:  

¶ Culpa  

¶ Verg¿enza  

¶ Orgullo 

1.3.2.6. Desarrollo Afectivo 

Seg¼n German (2011), es un proceso que se manifiesta en la ni¶ez en donde el ni¶o 

adquiere emociones, caracter²sticas, sentimientos y costumbres en el transcurso de su vida, 

los mismos que le ayudaran a definir su identidad personal y a actuar como un ser 

consciente y reflexivo. 

Se refiere al proceso por el cual el ni¶o construye su identidad (su yo), su 

autoestima, su seguridad y la confianza en s² mismo y en el mundo que lo rodea, a trav®s 

de las interacciones que establece con sus pares significativos, ubic§ndose a s² mismo 

como una persona ¼nica y distinta. A trav®s de este proceso el ni¶o puede distinguir las 

emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. 

Seg¼n S§nchez (2013) el desarrollo afectivo puede entenderse como el camino a 

trav®s del cual las personas establecen unos afectos y una forma de vivir y entender los 

mismos. Es un proceso continuo y complejo, con m¼ltiples influencias. Este proceso va a 

determinar el tipo de v²nculos interpersonales que establezca la persona y va a marcar el 

estilo de relacionarse con los dem§s.  

Desde que nacemos las personas mostramos un marcado inter®s y curiosidad por 

aquellos seres de nuestra especie que nos rodean. Los ni¶os y ni¶as nacen con la necesidad 
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de establecer v²nculos afectivos, estos son fundamentales para la supervivencia 

Importancia del §mbito socio afectivo en el desarrollo infantil 

El proceso socio afectivo est§ relacionado en la adquisici·n de aprendizajes que 

realiza el ni¶o, y a su vez, estos aprendizajes se clasifican en tres grandes grupos:  

Intelectuales: Son los elementos que se utilizan para facilitar la comprensi·n y 

asimilaci·n del aprendizaje.  

Emocionales: Son elementos que permiten al ni¶o a plantearse metas y lograrlas. 

El ni¶o aprende a ser responsable y cumple con las tareas escolares para ganarse el cari¶o 

y la confianza de su profesor y de esta manera no defraudarlo; el docente debe ser 

rec²proco responder a esa buena acci·n con el mismo af§n de cari¶o fortaleciendo de esta 

manera el lazo afectivo por parte de ellos.  

Sociales: Motivar el aprendizaje, dentro del sal·n de clases el ni¶o se distrae con 

normalidad mostrando poca atenci·n al docente, debido a eso el docente debe crear pautas 

motivadoras que permitan facilitar y despertar el inter®s por el estudio. El proceso socio 

afectivo en la personalidad del ser humano le permite ser aut·nomo, a tener confianza y 

seguridad en s² mimo y mantener iniciativa propia. 

A. Adecuado desarrollo socio afectivo y la inclusi·n social  

El ni¶o teniendo un adecuado desarrollo socio afectivo se prepara al mundo de hoy 

para luchar y enfrentar los problemas existentes en nuestra sociedad, por lo contrario el 

ni¶o que no posee un desarrollo socio afectivo adecuado tendr§ dificultades para integrarse 

en la sociedad, corriendo el riesgo de quedar aislado de la misma. La exclusi·n social que 

se vive en la actualidad nos muestra a un gran n¼mero de personas que son marginadas por 

sus estilos de vida debido a diferentes factores sociales, culturales, econ·micos, entre otros. 

Motivo por el cual no se los consideran part²cipes y ¼tiles para la sociedad. Las situaciones 

de exclusi·n social afectan de manera especial a los ni¶os, y una infancia de exclusi·n e 

inadaptaci·n social puede conducir a un estado adulto de exclusi·n 

Carencia de desarrollo socio afectiva en ni¶os  
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Entre las carencias que presenta el ni¶o al no desarrollar su parte socio afectiva son:  

Se muestran ante los dem§s de una forma pasiva y muy pocas veces son alegres. 

Falta de inocencia  

Decae r§pidamente su integridad  

No asume sus propios actos  

Responde a los impulso de una manera muy r§pida.  

Poco inter®s de lo que sucede en su entorno  

Se dejan influenciar con facilidad No logran alcanzar sus metas 

Est§ comprobado cient²ficamente, cuando al ni¶o no se le estimula su parte afectiva 

desde temprana edad no son competentes en la sociedad por ello los padres son los 

responsables de desarrollar la afectividad en el ni¶o, en caso de no desarrollar su 

afectividad est§ se fundamenta o fortalece en la escuela donde el docente como segundo 

padres que son deben ayudar a desarrollar su afectividad a capacitar y proporcionar 

interrelaci·n de igualdades a trav®s de trabajos cooperativos y vinculaci·n en trabajos 

m¼ltiples. 

B. La implicaci·n del educador infantil en el §mbito socio afectivo.  

La din§mica que utiliza un educador infantil hoy en d²a, se la realiza mediante 

diferentes procedimientos socializadores y que deben usarse en todo los §mbitos 

educativos. La socializaci·n no solo enlaza a los ni¶os, tambi®n a los padres:  

Con los ni¶os desarrollando una socio afectividad desde todos los componentes de 

ense¶anza actuales.  

Con los padres desarrollando espacios en las instituciones para que puedan ser 

atendidos, de esta manera los padres se enteraran de las formas de ense¶anza que se 

fundamenta en la escuela infantil, siendo participes y c·mplices de ello.  

Adem§s les har§n sentirse felices de la decisi·n y entrega que han depositado al 

centro de ense¶anza en el que han puesto toda su confianza.  

Debido a la corta edad del ni¶o el docente ocupa un grado de implicaci·n 

emocional, entregando una relaci·n que no se compara con ninguna otra etapa educativa. 
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El cual se desarrolla socio afectivamente poniendo en pr§ctica los valores m§s humanos y 

profesionales en la educaci·n infantil. 

C. Responsabilidad del educador ante las necesidades socio afectivas. 

Ćmbito social: Adaptarse a diferentes situaciones. Relacionarse con los dem§s 

(ni¶os, adultos). Disminuir el ego²smo, el individualismo, la prepotencia. Fomentar el 

trabajar solidario, la comunicaci·n, el respeto.  

Autoestima Ser un ser ¼nico y aut·nomo. Dar a conocer sus talentos y habilidades. 

Asumir con serenidad y tranquilidad los problemas que se presente en la vida cotidiana.  

Moral El docente debe ser cari¶oso reciproco, amigable con sus alumnos hasta un 

cierto l²mite. 

D. Responsabilidad del educador ante las necesidades socio afectivas.  

El docente debe ser:  

D·cil y vulnerable con sus estudiantes.  

Debe fomentar relaciones socio afectivas entre compa¶eros.  

Debe crear puentes de amistad y amor entre sus estudiantes para el desarrollo 

emocional del ni¶o.  

El rol esencial del docente es potencializar favorablemente la afectividad del 

estudiante, a pesar de vivido situaciones de maltrato, burla, discriminaci·n por ello es 

necesario estimular dicha afectividad desde los primeros meses de vida contribuyendo al 

desarrollo integral del ni¶o.  

Llevarlo a cabo se lograr²a desarrollar sus habilidades formando ni¶os competentes, 

solidarios, a resolver problemas a tarazarse metas para en un futuro lograrlas. 

La escuela facilita que los estudiantes desarrollen su capacidad cr²tica y reflexiva 

para que puedan enfrentarse al mundo de hoy y logren superar los obst§culos que se 

encuentren en su caminar y saber relacionarse con los dem§s y as² romper esa palabra tan 

surgente hoy en la sociedad que es la denominada exclusi·n social. (Arroyo, 2013) 
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1.3.2.7. Desarrollo de la conducta afectiva y social  

Los ni¶os nacen con una gran capacidad de aprender, pre orientados a buscar y 

preferir est²mulos sociales necesitados de v²nculos afectivos con algunos de los miembros 

de su especie. El apego y al amistad son los v²nculos afectivos b§sicos jugando el apego un 

rol fundamental en estos primeros a¶os de vida.  

El desarrollo social implica tambi®n aprender a evitar las conductas consideradas 

socialmente indeseables y la adquisici·n de determinadas habilidades sociales. 

Toda conducta social est§ determinada socialmente por lo que se tiene y debe hacer 

y por lo que no se debe hacer, esto es por lo que el ni¶o tiene que aprender numerosas 

reglas de comportamiento y habilidades sociales que le son exigidas por una la sociedad a 

la que pertenece. Estas adquisiciones suponen el conocimiento de valores, normas y 

h§bitos sociales y el adecuado control de la conducta para poder llevarlos a cabo. (Navarro, 

2011) 

Presentamos las siguientes conductas:  

¶ Placentera 

¶ Ansiosa  

¶ Aversiva  

¶ Asertiva  

1.3.3. Relaci·n entre la Actividad F²sica y el desarrollo socio afectivo:  

La interrelaci·n entre la mente y el cuerpo ha sido objeto de discusi·n y estudio 

entre fil·sofos y psic·logos desde tiempos hist·ricos. Ha habido dos perspectivas, la 

dualista que propone una separaci·n entre ambas, y la hol²stica que afirma que las dos 

est§n ²ntimamente interrelacionadas. Hist·ricamente, los fil·sofos griegos y hebreos 

adoptaron una posici·n dualista, viendo la mente y el cuerpo como entidades separadas, 

pero m§s recientemente, la posici·n holista o áinteraccionista es la que predomina (Bunge, 

1985; Popper y Eccles, 1977).   
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Hay un pensamiento heredado de la cultura griega qu® ha servido como estandarte 

del movimiento qu® apoya la pr§ctica del ejercicio f²sico y es el de  "mente sana en 

cuerpo sano". Es decir, se propone qu® el ejercicio f²sico tiene un efecto dual, tanto sobre 

el cuerpo como sobre la mente, y como tal ha sido aceptado en forma acr²tica por muchos 

partidarios del ejercicio y el deporte. Es interesante hacer notar que la investigaci·n 

cient²fica sobre la validez de este concepto se inicia a mediados del presente siglo. La 

interacci·n propuesta entre los dos elementos, mente y cuerpo, se ha podido examinar 

estableciendo un puente entre ambos, siendo este elemento com¼n el cerebro. Desde una 

perspectiva psicofisiol·gica, los cient²ficos han podido establecer teor²as acerca del 

desarrollo y funcionamiento del ser humano.  

Piaget (1936), fue de los pioneros en proponer que el desarrollo intelectual del ni¶o 

va parejo con el desarrollo motor. Otros te·ricos del desarrollo motor como Kephart 

(1960), sugieren que un ni¶o con problemas de aprendizaje puede estar sufriendo en 

realidad de problemas perceptuales y motrices. En cambio, existen en la actualidad 

diversas t®cnicas qu® los cient²ficos utilizan para examinar esos mecanismos o puentes. 

Una de esas t®cnicas, viene del §rea de la neuropsicolog²a, y es el estudio del flujo 

sangu²neo en el cerebro, donde se ha encontrado que posterior a hacer ejercicio de 

moderada intensidad, se nota un aumento en el flujo sangu²neo cerebral como 

consecuencia del ejercicio. Se ha propuesto que este aumento en el flujo sangu²neo en el 

cerebro favorece el funcionamiento del mismo ya que produce un acrecentamiento en 

sustancias como el ox²geno y la glucosa. Otro mecanismo qu® se ha utilizado para explicar 

el nexo causal entre la mente y el cuerpo, es la influencia del ejercicio en los 

neurotransmisores cerebrales.  

Los siguientes investigadores Dwyer, et al. (2001) se¶alan qu® hay una correlaci·n 

positiva entre los programas de educaci·n f²sica y el desempe¶o escolar ya qu® los 

alumnos que practican regularmente alguna actividad f²sica desarrollaran su sistema 

cognoscitivo, y por ende, tienen mayor capacidad en su memoria para capta mejor la 

informaci·n proporcionada por sus maestros. Milne, et al (1943), hallaron en sus 

investigaciones qu® existe una relaci·n positiva en el papel que desempe¶a la inteligencia 

en relaci·n con la actividad f²sica, es por ello, que el alumno tendr§ qu® reforzar mediante 

la pr§ctica de alguna actividad f²sica su desarrollo mental durante su estancia en la 
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universidad con el prop·sito de tener mayor integraci·n social y grupal. Por lo tanto, es 

trascendental qu® la juventud que recibe la actividad f²sica adicional, tiende a mejorar las 

cualidades como funci·n creciente del cerebro; con relaci·n al alimento, provocar§ niveles 

m§s altos de concentraci·n de energ²a los qu® van a constituir cambios en el cuerpo que 

tienden afectar el autoestima del uno mismo, y ayudar a tener un comportamiento mejor 

qu® pueda ayudar al sistema cognoscitivo. Otros autores han revisado la literatura para 

determinar el efecto agudo del ejercicio. Uno de ellos es Gutin (1973), concluy· que el 

ejercicio de corta duraci·n y baja intensidad favorece la performance cognitiva, mientras 

que el ejercicio de alta intensidad y duraci·n larga la perjudica. Para Powell (1975), 

present· conclusiones muy similares a las de Gutin, en cuanto a qu® el ejercicio que m§s 

favorece el desempe¶o cognitivo es el de tipo subm§ximo. Posteriormente, Tomporowski y 

Ellis (1986), confirmaron estas conclusiones de qu® a menor duraci·n e intensidad del 

ejercicio, mejor el efecto agudo en §rea cognitiva. Sin embargo, ha habido dos revisiones 

qu® han examinado el efecto del ejercicio practicado en forma cr·nica. Folkins y Sime 

(1981), hacen menci·n que en pacientes ancianos, el ejercicio cr·nico favorec²a el 

mejoramiento del funcionamiento mental, mientras qu® en ni¶os y en adultos sanos no 

hubo resultado claro.  

En cambio, para Hugues (1984), no obtuvo resultados precisos, (en parte), porque 

el n¼mero de estudios revisados (3) de los estudios bibliogr§ficos no permiti· un examen 

minucioso de las variables de inter®s, en buena medida debido a las limitaciones de la 

t®cnica, que no permitieron determinar la naturaleza de la relaci·n entre ejercicio y 

cognici·n. Debido a eso, lo m§s reciente que se ha empleado son las t®cnicas cuantitativas 

del meta-an§lisis, para poder establecer el tama¶o del efecto y la participaci·n de las 

variables moderadoras en la relaci·n global ejercicio f²sico - cognici·n. 

Ahora bien, en estudios realizados por diversos investigadores como: Etnier, et al 

(1997), llevaron a cabo una meta-an§lisis para determinar la influencia de la aptitud f²sica 

en el funcionamiento cognitivo. Se localizaron 176 ensayos que examinaron la influencia 

del ejercicio f²sico en la performance (considerado como el desarrollo del individuo) 

cognitiva. De ese total, 42 de ellos fueron excluidos por no incluir la informaci·n 

necesaria. El tama¶o del efecto global obtenido fue de 0.25 (D.S.=0.69, # E.S.=1260, 

p<.05), indicando que el hacer ejercicio f²sico favorece ligeramente el funcionamiento 
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cognitivo, con un resultado que equivale a 0.25 desviaciones est§ndar en relaci·n a una 

condici·n control, o de pre-ejercicio. Se determin· que el efecto del ejercicio es mayor 

cuanto es de tipo cr·nico, comparado con el ejercicio agudo. Esto apoya la noci·n de qu® 

hay mecanismos fisiol·gicos qu® pueden mediar en esta consecuencia, y de qu® es 

recomendable adoptar programas de ejercicio cr·nico como intervenciones ¼tiles para 

aumentar la eficiencia del funcionamiento cognitivo. 

1.3.3.1. Relación entre la Actividad Física y el Rendimiento Académico 

Los estudios encontrados para nuestra investigaci·n en el campo de la actividad 

f²sica y el rendimiento acad®mico en estudiantes de nivel primario son muy pocos los 

autores qu® se han centrado en la b¼squeda de esta poblaci·n; sin embargo, en otros 

contextos s² que localizamos informaci·n al respecto. Para Dexter (1999), nos dice que "en 

general existe una correlaci·n de pico positiva entre la habilidad acad®mica y la realizaci·n 

deportiva". Es por ello, qu® en la educaci·n integral del alumno es de suma importancia 

qu® exista un equilibrio entre los aspectos f²sicos como los mentales para qu® ®ste se pueda 

desenvolver mucho mejor en la sociedad que d²a con d²a es muy demandante.  

En otro estudio, Grissom (2005), evalu· la relaci·n entre la aptitud f²sica y el 

rendimiento acad®mico, en ni¶os matriculados en 5Ü, 7Ü y 9Ü grado de escuelas p¼blicas de 

California en el a¶o de 2002. Los resultados indicaron una relaci·n positiva consistente 

entre la aptitud f²sica general y el rendimiento acad®mico. Esto es, si los puntajes de 

aptitud f²sica general mejoraban, los puntajes de rendimiento medio tambi®n lo hac²an. 

Esta relaci·n entre la aptitud f²sica y el rendimiento parece ser m§s fuerte en las mujeres 

que en los varones.  

Tremblay (2000), encontr· una relaci·n positiva entre la actividad f²sica y el 

funcionamiento acad®mico en investigaciones conducidas en los E.E.U.U. por el 

departamento de la educaci·n de California; Estos estudios se apoyan uno a otro en sugerir 

qu® cuando una cantidad sustancial de tiempo de la escuela se le dedica a la actividad 

f²sica, se encuentran beneficios en el rendimiento acad®mico no as² en los estudiantes que 

no reciben la actividad f²sica adicional. Clarke (1958), fue el primero en hacer una revisi·n 

y concluy· qu® toda la evidencia se¶alaba un efecto positivo del ejercicio. Harris (1973), 

por otro lado se¶al· que la relaci·n entre actividad f²sica y rendimiento acad®mico no 
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estaba bien establecida.  

Kirkendall (1986) concluy· qu® hab²a una relaci·n peque¶a y positiva entre ®xito 

deportivo y rendimiento acad®mico, pero qu® la relaci·n entre performance motriz y 

capacidad intelectual no exist²a. En cambio Thomas y Thomas (1986) a¶adieron qu® no 

hab²a efecto de la educaci·n f²sica y la pr§ctica deportiva en el rendimiento acad®mico. 

M§s recientemente Lewuis (1999), manifiesta qu® en los conceptos actividad f²sica y 

rendimiento acad®mico se deben considerar diferentes enfoques qu® influyen en el 

aprendizaje del individuo qu® le ayudan a encontrar e identificar su identidad esto significa 

que el desarrollo humano es un proceso largo y dif²cil que pasa por diferentes periodos 

cronol·gicos, durante los cuales se va produciendo intensos y permanentes movimientos, 

transformaciones y cambios. 
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CAPĉTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIčN 

2.1. Determinaci·n del Problema de Investigaci·n 

La actividad f²sica es un determinante de la calidad de vida y salud en todas las etapas 

del ciclo vital, est§ influenciada por un sinn¼mero de factores que se clasifican en 

diversas categor²as, desde lo general: medio natural en el cu§l se desenvuelve la 

persona, el medio construido artificialmente, el ambiente social, cultura, ingresos, 

equidad y soporte social, hasta los m§s espec²ficos, como son los de nivel personal: el 

g®nero, la edad, las habilidades espec²ficas y la motivaci·n.  

En los ni¶os la actividad f²sica es reconocida en gran parte como el juego, actividad 

recreativa que tiene un papel fundamental en su crecimiento y desarrollo, y es en la 

etapa preescolar donde mediante el juego se adquieren herramientas que definir§n el 

desarrollo f²sico, psicosocial y emocional de los ni¶os y las ni¶as. Los ni¶os que no 

reciben una adecuada estimulaci·n tendr§n en los a¶os posteriores limitaciones f²sicas, 

emocionales y sociales; adem§s del hecho de ser probablemente j·venes y adultos 

poco activos, situaci·n que suma condiciones de exposici·n para ser adultos afectados 

por enfermedades cr·nicas.  

El tema tambi®n es de importancia dado que es en la etapa preescolar cuando se est§n 

formando h§bitos, en cuanto a socializaci·n, alimentaci·n, actividad f²sica y otras que 

llevan al aprendizaje y formaci·n, y es el juego el que permite el 
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perfeccionamiento del ni¶o; tradicionalmente al hablar del tema de actividad f²sica en 

ni¶os se concibe solo como resultados en salud, o como facilitador en la consecuci·n 

de resultados positivos en deporte.  

Es por esto que dentro de la revisi·n de literatura se hallaron por las investigadoras 

indicios de que la actividad f²sica como juego no se concibe como herramienta que 

contribuya a la formaci·n de h§bitos saludables desde la etapa preescolar, ®stos se 

exponen a continuaci·n:  

En la I.E. Inicial ñLucecitas de Cristoò en los ni¶os de 5 a¶os no existe buenas 

relaciones sociafectivas, debido a que los estudiantes vienen con diferentes formas de 

comportamientos, los ni¶os no comparten los juegos, se pelean por los materiales 

educativos, se agreden; no toman en serio su rol de estudiantes y no practican las 

normas de convivencia, porque  juegan con las temperas, los alimentos; creando un 

ambiente de discordia y enojo; esto debido a que gran parte de los ni¶os provienen de 

familias disfuncionales y como el ¼nico padre tiene que trabajar, viven solos o al 

cuidado de alg¼n familiar, que los descuidan. 

Tradicionalmente los padres y cuidadores han considerado que la actividad f²sica y el 

ejercicio generan p®rdida de tiempo y no permiten alcanzar logros escolares, dando 

una mayor importancia al aprendizaje acad®mico que al desarrollo de otras habilidades 

y destrezas (como alg¼n deporte, actividades recreativas, tocar instrumentos, baile, 

entre otras), adem§s los sistemas educativos han tenido una tradici·n intelectualista 

que le confiere mayor prestigio pedag·gico a las habilidades acad®micas, dada la 

l·gica del mercado y competencia laboral que debe ser desarrollado por la escuela. 

En nuestro medio no se reconoce f§cilmente la importancia y necesidad de llevar una 

vida activa, ni de los beneficios f²sicos, psicol·gicos y emocionales, que puede generar 

un estilo de vida saludable, adem§s del desconocimiento y falta de informaci·n sobre 

c·mo los padres pueden orientar a los hijos sobre pr§cticas activas y saludables. 

De otro lado, en el proceso de desarrollo y de pr§ctica del juego es fundamental el 

papel de los padres, pero debido al ritmo de vida llevado se ha notado que se destina 

menor tiempo hacia los hijos, relegando la responsabilidad de la educaci·n y 
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acompa¶amiento a otras personas o instituciones, y es all² donde los medios de 

comunicaci·n toman un lugar importante, desplazando la red familiar, social y los 

espacios destinados al juego libre, y por ende, fomentando patrones de vida poco 

saludables, alterando el adecuado desarrollo del ni¶o.  

Unido a lo anterior, las familias perciben que la falta de seguridad es una limitante 

para permitir que los ni¶os usen los lugares destinados para juegos y recreaci·n, por 

tanto estos menores cuentan con opciones de recreaci·n pasiva: video-juegos y 

televisi·n al no tener espacios suficientes en las viviendas para realizar actividad f²sica 

promoviendo el sedentarismo.  

En este trabajo se propone una serie de actividades f²sicas para que los estudiantes 

fortalezcan sus relaciones sociafectivas y logren un ambiente saludable para poder 

realizar los aprendizajes. 

 

2.2. Justificaci·n de la Investigaci·n 

La educaci·n f²sica se ha impuesto como una actividad m§s o menos habitual en 

m¼ltiples manifestaciones de la vida cotidiana. En el campo social es f§cil detectar que 

en cualquier n¼cleo de poblaci·n es habitual encontrarse con personas con 

indumentaria deportiva y practicando actividad f²sica. En el §mbito cient²fico se 

realizan trabajos de investigaci·n, publicaciones, congresos, simposium y cursos que 

tienen como tem§tica la actividad f²sica.  

El tema se justifica por la gran importancia que es la etapa inicial cuando se est§n 

formando h§bitos, en cuanto a socializaci·n, alimentaci·n, actividad f²sica y otras que 

llevan al aprendizaje y formaci·n, y es la actividad deportiva que permite el 

perfeccionamiento del ni¶o; tradicionalmente al hablar del tema de educaci·n f²sica en 

ni¶os se concibe solo como resultados en salud, o como facilitador en la consecuci·n 

de resultados positivos en deporte.  

Los alumnos son los usuarios m§s directos de la Educaci·n F²sica escolar, junto a 

otros elementos la tercera esfera de influencia en la construcci·n del curr²culo. Estos, 
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como protagonistas directos del desarrollo curricular, participan en la definici·n de la 

Educaci·n F²sica a nivel del centro educativo. Ejercen su presi·n a trav®s de sus 

motivaciones e intereses y tambi®n se encuentran influenciados por el discurso 

educativo que se construye en su entorno m§s pr·ximo. Las innovaciones curriculares 

m§s vinculadas al §mbito actitudinal pueden llegar al fracaso si hacia ellas existe un 

rechazo frontal por parte de los alumnos.  

En nuestro medio no se reconoce f§cilmente la importancia y necesidad de llevar una 

vida activa, ni de los beneficios f²sicos, psicol·gicos y emocionales, que puede generar 

un estilo de vida saludable, adem§s del desconocimiento y falta de informaci·n sobre 

c·mo los padres pueden orientar a los hijos sobre pr§cticas activas y saludables. 

De otro lado, en el proceso de desarrollo y de pr§ctica de la educaci·n f²sica es 

fundamental el papel de los padres, pero debido al ritmo de vida llevado se ha notado 

que se destina menor tiempo hacia los hijos, dejando la responsabilidad de la 

educaci·n y acompa¶amiento a otras personas o instituciones, y es all² donde los 

medios de comunicaci·n toman un lugar importante, desplazando la red familiar, 

social y los espacios destinados al juego libre, y por ende, fomentando patrones de 

vida poco saludables, alterando el adecuado desarrollo del ni¶o. 

Articulando con lo anterior, las familias perciben que la falta de seguridad es una 

limitante para permitir que los ni¶os usen los lugares destinados para juegos y 

recreaci·n, por tanto estos menores cuentan con opciones de recreaci·n pasiva: video-

juegos y televisi·n al no tener espacios suficientes en las viviendas para realizar 

actividad deportiva, promoviendo el sedentarismo.  

Otro espacio importante en la formaci·n de los ni¶os es la escuela, los ni¶os pasan 

gran parte de su d²a en la escuela, estableciendo relaciones y aprendiendo; pero la 

escuela ha sido concebida como un lugar de trabajo m§s que como un lugar de vida, 

generando una cultura de estar quieto, en el aula t²pica no es posible llevar a cabo 

actividades vigorosas, y no se permite que los ni¶os corran, salten, trepen o atrapen 

pelotas. As² como la falta de  apoyo por parte del Ministerio de Educaci·n en la 

implementaci·n de ambientes adecuados para realizar estas actividades f²sicas, en 

Instituciones Iniciales. 
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Aunque estas restricciones son naturales dentro del sal·n de clases a veces tambi®n las 

actividades motoras gruesas son restringidas al aire libre, y los maestros ponen como 

excusa que temen que los ni¶os se lastimen, que no hay equipo suficiente, o que 

prefieran las tareas pasivas. Casos que se tienen que generar alternativas de soluci·n a 

trav®s de la presente investigaci·n. 

2.3. Formulaci·n del Problema de Investigaci·n 

 

2.3.1. Problema General 

¿Cuáles son los efectos de la aplicación de la actividad física como herramienta 

pedagógica para fortalecer las relaciones socio afectivas en los niños de 5 años de la 

Instituci·n Educativa Inicial ñLucecitas de Cristoò, La Joya, Arequipa- 2018? 

 

2.3.2. Problemas Específicos  

 

¶ àCu§l es el nivel de relaciones socio afectivas despu®s de la aplicaci·n de las 

actividades f²sicas como herramienta pedag·gica en los ni¶os de 5 a¶os de la 

Instituci·n Educativa Inicial ñLucecitas de Cristoò, La Joya, Arequipa- 2018? 

 

¶ àCu§l es la variaci·n del nivel de relaciones socio afectivas antes y despu®s de 

la aplicaci·n de las actividades f²sicas como herramienta pedag·gica en los 

ni¶os de 5 a¶os de la Instituci·n Educativa Inicial ñLucecitas de Cristoò, La 

Joya, Arequipa- 2018? 

 

2.4. Objetivos de la Investigaci·n 

 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar los efectos de la aplicaci·n de la actividad f²sica como herramienta 

pedag·gica para fortalecer las relaciones socio afectivas en los ni¶os de 5 a¶os 

de la Instituci·n Educativa Inicial ñLucecitas de Cristoò, La Joya, Arequipa- 

2018. 
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2.4.2. Objetivos Espec²ficos 

 

Evaluar el nivel de relaciones socio afectivas despu®s de la aplicaci·n de las 

actividades f²sicas como herramienta pedag·gica en los ni¶os de 5 a¶os de la 

Instituci·n Educativa Inicial ñLucecitas de Cristoò, La Joya, Arequipa- 2018 

 

Comparar la variaci·n del nivel de relaciones socio afectivas antes y despu®s de 

la aplicaci·n de las actividades f²sicas como herramienta pedag·gica en los 

ni¶os de 5 a¶os de la Instituci·n Educativa Inicial ñLucecitas de Cristoò, La 

Joya, Arequipa- 2018 

2.5. Sistema de Hipótesis 

 

2.1.1. Hip·tesis general  

La aplicaci·n de la actividad f²sica como herramienta pedag·gica fortalece 

significativamente las relaciones socio afectivas en los ni¶os de 5 a¶os de la 

Instituci·n Educativa Inicial ñLucecitas de Cristoò ï La Joya ï Arequipaò. 2018 

2.1.2. Hip·tesis nula  

La aplicaci·n de la actividad f²sica como herramienta pedag·gica no fortalece 

significativamente las relaciones socio afectivas en los ni¶os de 5 a¶os de la 

Instituci·n Educativa Inicial ñLucecitas de Cristoò ï La Joya ï Arequipaò. 2018 

2.6. Variables de Investigación 

2.6.1. Variable Independiente 

¶ Actividad F²sica 

2.6.2. Variable Dependiente 

¶ Relaciones Socio Afectivos 
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2.7. Indicadores de Investigación  

 

Variables Dimensiones Indicadores  

Variable 

Independiente  

Actividad F²sica 

Juegos l¼dicos Aplicaci·n de actividades 

f²sicas  

Variable Dependiente  

Relaciones Socio 

Afectivas 

Desarrollo Social  Disminuye su timidez 

Desarrolla seguridad de s² 

mismo  

Relaci·n con los dem§s  

Desarrollo Afectivo  Desarrolla su capacidad 

afectiva  

La resoluci·n de conflictos  

Desarrolla sus emociones   

Comunicaci·n  Conoce sus necesidades  

Se comunica con los dem§s  

 

2.8.  Metodología 

 

2.8.1. Enfoque de la Investigaci·n 

Seg¼n  Hern§ndez, Fern§ndez y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo utiliza la 

recolecci·n y el an§lisis de datos para contestar preguntas de investigaci·n y probar 

hip·tesis establecidas previamente y conf²a en la medici·n num®rica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estad²stica para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una poblaci·n. (p. 236) 

 

2.8.2. Nivel de Investigaci·n  

El tipo de investigaci·n es explicativo, seg¼n el enfoque propuesto por Hern§ndez, 

Fern§ndez, Baptista & Batista (2010), porque explica el comportamiento de una variable 

en funci·n de otras, por ser estudios de causa ï efecto requieren control y debe cumplir 

otros criterios de causalidad. 
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2.8.3. Tipo de Investigaci·n  

El tipo de investigaci·n es experimental, seg¼n el enfoque propuesto por 

Hern§ndez, Fern§ndez, Baptista & Batista (2010), porque va responder a los efectos. Su 

inter®s se centra en determinar los efectos de la aplicaci·n de la actividad f²sica como 

herramienta pedag·gica para fortalecer las relaciones socio afectivas en los ni¶os de 5 a¶os 

de la Instituci·n Educativa Inicial ñLucecitas de Cristoò, La Joya, Arequipa- 2018. 

 

2.8.4. Dise¶o de investigaci·n 

El dise¶o es una investigaci·n pre experimental, seg¼n  Hern§ndez & otros (2010), 

porque es un estudio en el que se al menos una variable es manipulada usando el est²mulo 

de la actividad f²sica, pero ante el pre test y luego de la actividad f²sica y el  pos test con un 

solo grupo. La investigadora debe provocar cambios en la variable dependiente.  

 

G E = O1 ------ X ------ O2 

 

GE = grupo experimental  

O1 = pre test   

X =  Actividad física    

O2 = post test  

 

2.8.5. T®cnicas de Investigaci·n 

Se utiliz· la  t®cnica de la observaci·n, seg¼n Casimiro y Guardi§n (2010) Es el 

uso sistem§tico de nuestros sentidos que nos permiten obtener conocimiento acerca del 

comportamiento del objeto de investigaci·n tal y como ®ste se da en la realidad, es una 

manera de acceder a la informaci·n directa e inmediata sobre el proceso, fen·meno u 

objeto que est§ siendo investigado. (p.14). Para estimular la socializaci·n se utilizada para 

la recolecci·n es la observaci·n. 

 

2.8.6. Instrumentos de Investigaci·n 

Ficha de observaci·n para los ni¶os: Este instrumento nos permitir§ recolectar la 

informaci·n sobre la aplicaci·n de las actividades experimentales a los que ser§n 
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sometidos los estudiantes acerca de la interrelaci·n que existe o que se puede desarrollar 

entre ellos. 

 

2.9. Población y Muestra 

 

2.9.5. Población 

Seg¼n el enfoque de Hern§ndez & otros (2010), "una poblaci·n es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificacionesò (p. 65). 

La poblaci·n  est§ formado por 20 ni¶os de 5 a¶os de la Instituci·n Educativa 

Inicial ñLucecitas de Cristoò ï La Joya ï Arequipa. 

Cuadro  1 

Población y Muestra de los niños de cinco años 

Unidad  de an§lisis  Ni¶os Varones  Ni¶as Mujeres  Poblaci·n total 

Ni¶os de 5 a¶os 11 09 20 

  Total 20 

 

2.9.6. Muestra 

La muestra, se consider· a toda la poblaci·n, siendo esta censal. Seg¼n Hern§ndez 

& otros (2010), compuesta por un n¼mero de sujetos suficientes para garantizar la 

existencia de las mismas caracter²sticas de la poblaci·n.  

 

El muestreo, no probabil²stico, intencional, por conveniencia del investigado. 

Seg¼n Vara (2008). Indica que son razones que el investigador considera de acuerdo a su 

conocimiento la muestra es obtenida y representa lo posible. 

 

2.10. T®cnicas para el An§lisis de datos 

Para el an§lisis de datos se utiliz· la estad²stica descriptiva dentro del cual 

tenemos los cuadros de distribuci·n de frecuencia y porcentajes. As² mismo, se 

har§ uso de la estad²stica inferencial para lo cual se utiliz· el programa Excel para 

ǎǳ ǊŜǎǇŜŎǘƛǾƻ ŀƴłƭƛǎƛǎΦ {Ŝ ŘŜǎŎǊƛōƛƽΣ ŜȄǇƭƛŎƽ Ŝ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘƽ  ƭƻǎ Řŀǘƻǎ ȅ ǎǳǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎ 

Ŝƴ ōŀǎŜ ŀ ƭŀ ǇǊŜǎŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ƎǊłŦƛŎƻǎ ŜǎǘŀŘƝǎǘƛŎƻǎΦ 
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2.11. Presentaci·n de los Resultados de la Investigaci·n 

2.11.1. Anexo 1- Ficha de Observaci·n  

A los ni¶os de 5 a¶os de edad de la Instituci·n Educativa Inicial ñLucecitas 

de Cristoò ï La Joya ï Arequipa. 

 

/¦!5wh bȏ м  

! ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ƭŜǎ Ǝǳǎǘŀƴ ƭŀǎ ŎƭŀǎŜǎ Ŏƻƴ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŦƝǎƛŎŀǎ 

!ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀǎ CǊŜŎǳŜƴŎƛŀ tƻǊŎŜƴǘŀƧŜ 

ŀΦ {N мн сл҈ 
ōΦ ! ±9/9{  лу пл҈ 
ŎΦ bh лл лл 

¢ƻǘŀƭ нл млл҈ 
CǳŜƴǘŜ ǇǊƻǇƛŀ ŘŜƭ ŀǳǘƻǊ ŘŜ ƭŀ ǘŜǎƛǎ ς нлму 
/ŀǊƳŜƴ [ƛŘƛŀ aŀƳŀƴƛ /ƘŀƳōƛ ȅ {ǳƎŜƛ aƛƭŀƎǊƻǎ ±ŀǊƎŀǎ {ǳŜǊƻǎ   

 

 
 

 

Lb¢9wtw9¢!/LjbΥ 

 

9ƴ Ŝƭ ƎǊŀŦƛŎƻ bϲ лм ǎŜ ŜǾƛŘŜƴŎƛŀ ǉǳŜ ŀƭ сл҈ ŘŜ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ǎŜ ƻōǎŜǊǾŀ ǉǳŜ ǎƛ ƭŜǎ Ǝǳǎǘŀƴ ƭŀǎ 

ŎƭŀǎŜǎ Ŏƻƴ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ  ŦƝǎƛŎŀǎΣ ƳƛŜƴǘǊŀǎ ǉǳŜ ǎŜ ƻōǎŜǊǾŀ ŀƭ пл҈ ŘŜ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ǉǳŜ ŀ ǾŜŎŜǎΣ ȅ 

ŀ ƴƛƴƎǵƴ ƴƛƷƻ ǎŜ ƻōǎŜǊǾƽ ǉǳŜ ƴƻ ƭŜ ƎǳǎǘŀΦ  

tƻŘŜƳƻǎ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀǊ ǉǳŜ Ŝǎ Ƴǳȅ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ƭŀ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ !ŎǘƛǾƛŘŀŘ CƝǎƛŎŀ ǇŀǊŀ 

ǉǳŜ Ŝƭ ƴƛƷƻ ƘŀƎŀ Ŝƴ Ŝǎŀ ŜǘŀǇŀ ŘŜ ǎǳ ǾƛŘŀΣ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀƴŘƻ ǎǳǎ ƘŀōƛƭƛŘŀŘŜǎ ƳƻǘƻǊŀǎΦ 

60%

40%

0

A los niños les gustan las clases con actividades 
físicas

a. SÍ b. A VECES c. NO



 

49 
 

/¦!5wh bȏ н  

[ƻǎ ƴƛƷƻǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴ ŀŎǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ŎǳŀƴŘƻ ǊŜŀƭƛȊŀƴ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŦƝǎƛŎŀǎ 

!ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀǎ CǊŜŎǳŜƴŎƛŀ tƻǊŎŜƴǘŀƧŜ 

a. {N нл млл҈ 

b. ! ±9/9{  лл   лл҈ 

c. bh лл                лл҈ 

¢ƻǘŀƭ нл млл҈ 
 
CǳŜƴǘŜ ǇǊƻǇƛŀ ŘŜƭ ŀǳǘƻǊ ŘŜ ƭŀ ǘŜǎƛǎ ς нлму 
/ŀǊƳŜƴ [ƛŘƛŀ aŀƳŀƴƛ /ƘŀƳōƛ ȅ {ǳƎŜƛ aƛƭŀƎǊƻǎ ±ŀǊƎŀǎ {ǳŜǊƻǎ   

 

 

Lb¢9wtw9¢!/LjbΥ 

9ƴ Ŝƭ ƎǊŀŦƛŎƻ bϲ лн ǎŜ ŜǾƛŘŜƴŎƛŀ ǉǳŜ Ŝƭ млл҈ ŘŜ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴ ŀŎǘƛǾŀƳŜƴǘŜ Ŝƴ ƭŀǎ 

ŎƭŀǎŜǎ ŘŜ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘ ŦƝǎƛŎŀΦ 

{ƻƳƻǎ ŎƻƴǎŎƛŜƴǘŜǎ ǉǳŜ Ŝǎǘŀ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘ  ŦŀǾƻǊŜŎŜ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜƭ ŜǎǉǳŜƳŀ ŎƻǊǇƻǊŀƭΣ ƭŀ 

ŎƻƻǊŘƛƴŀŎƛƽƴ ŘƛƴłƳƛŎŀ ƎŜƴŜǊŀƭ όƘŀōƛƭƛŘŀŘŜǎ ƭƻŎƻƳƻǘǊƛŎŜǎύΣ ƭŀ ǊŜƭŀƧŀŎƛƽƴΣ Ŝƭ ŜǉǳƛƭƛōǊƛƻΣ ƭŀ 

ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀŎƛƽƴ ŜǎǇŀŎƛŀƭ ȅ ƴƻŎƛƽƴ ŘŜǊŜŎƘŀ-ƛȊǉǳƛŜǊŘŀΣ ƭŀ ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀŎƛƽƴ ǘŜƳǇƻǊŀƭ ǊƝǘƳƛŎŀΣ ƭŀ 

ŎƻƻǊŘƛƴŀŎƛƽƴ Ǿƛǎƻ-ƳƻǘǊƛȊ ȅ ŘƛƴłƳƛŎŀ ŎƻƳƻ ƭŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƽƴ ǇŜǊŎŜǇǘƛǾŀ Ŝƴ ōŀǎŜ ŀ ƭŀǎ 

ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ ŘŜ ƭƻǎ ƻōƧŜǘƻǎ όŦƻǊƳŀΣ ǘŀƳŀƷƻΣ ŎƻƭƻǊΣ ŜǘŎΦύΣ ŀŎƻǊŘŜ ŀ ƭŀ ŜŘŀŘ ŘŜƭ ƴƛƷƻ ƻ ƴƛƷŀΦ 

100%

0%0%

Los niños participan activamente cuando realizan 
actividades físicas

a. SÍ b. A VECES c. NO
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/¦!5wh bȏ о 

5Ŝ ƭŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ  ŦƝǎƛŎŀǎ ǉǳŜ ǊŜŀƭƛȊŀƴΣ ƭŜǎ Ǝǳǎǘŀ Ƴłǎ 
 

!ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀǎ CǊŜŎǳŜƴŎƛŀ tƻǊŎŜƴǘŀƧŜ 

a. 9ƧŜǊŎƛŎƛƻǎ ŘŜ ŎŀƭŜƴǘŀƳƛŜƴǘƻ мл   рл҈ 

b. 9ƧŜǊŎƛŎƛƻǎ ŘŜ ƎƛƳƴŀǎƛŀ ōłǎƛŎŀ лт  ор҈ 

c. WǳŜƎƻǎ ŘŜ ƳƻǾƛƳƛŜƴǘƻ ло               мр҈ 

¢ƻǘŀƭ нл млл҈ 
 
CǳŜƴǘŜ ǇǊƻǇƛŀ ŘŜƭ ŀǳǘƻǊ ŘŜ ƭŀ ǘŜǎƛǎ ς нлму 
/ŀǊƳŜƴ [ƛŘƛŀ aŀƳŀƴƛ /ƘŀƳōƛ ȅ {ǳƎŜƛ aƛƭŀƎǊƻǎ ±ŀǊƎŀǎ {ǳŜǊƻǎ   

 
 

 
 
 

Lb¢9wtw9¢!/LjbΥ 

9ƴ Ŝƭ ƎǊŀŦƛŎƻ bϲ ло ǎŜ ŜǾƛŘŜƴŎƛŀ ǉǳŜ Ŝƭ рл҈ ŘŜ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎΣ ƭŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ǉǳŜ ǊŜŀƭƛȊŀƴ Ŝƴ ƭŀǎ 

ŎƭŀǎŜǎ ŘŜ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘ ŦƝǎƛŎŀΣ ƭƻ ǉǳŜ Ƴłǎ ƭŜǎ Ǝǳǎǘŀ ǎƻƴ ƭƻǎ ŜƧŜǊŎƛŎƛƻǎ ŘŜ ŎŀƭŜƴǘŀƳƛŜƴǘƻΦ 

aƛŜƴǘǊŀǎ ǉǳŜ Ŝƭ ор҈ ǎƻƴ ƭƻǎ ŜƧŜǊŎƛŎƛƻǎ ŘŜ ƎƛƳƴŀǎƛŀ ōłǎƛŎŀΣ ŀƭ мр҈Σ ǎŜ ƻōǎŜǊǾƽ ǉǳŜ ǎƻƴ ƭƻǎ 

ƧǳŜƎƻǎ ŘŜ ƳƻǾƛƳƛŜƴǘƻΦ 

[ƻ ǉǳŜ ǎŜ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀ ǉǳŜ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ǘƻƳŀƴ ƳŀȅƻǊ ƛƴǘŜǊŞǎ ǇƻǊ ƭƻǎ ƧǳŜƎƻ ŘŜ ŎŀƭŜƴǘŀƳƛŜƴǘƻ 

ǇƻǊ ǎŜǊ ŘŜ ōǊŜǾŜŘŀŘΦ 

 

50%

35%

15%

De las actividades  físicas que realizan, les gusta 
más

a.    Ejercicios de calentamiento b.    Ejercicios de gimnasia básica

c.     Juegos de movimiento
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/¦!5wh bȏ п  

{Ŝ ƻōǎŜǊǾŀ ŘŜ ƭƻǎ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜǎ ƧǳŜƎƻǎΣ ǉǳŜ ŀ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ƭŜǎ ŀȅǳŘŀƴ ŀ ǎƻŎƛŀƭƛȊŀǊǎŜ Ŝƴ ƭŀ 

ŜǎŎǳŜƭŀ Ŏƻƴ ǎǳǎ ŎƻƳǇŀƷŜǊƻǎ 

!ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀǎ CǊŜŎǳŜƴŎƛŀ tƻǊŎŜƴǘŀƧŜ 

1. WǳŜƎƻǎ ŘŜ ŎŀƳƛƴŀǊ ло   мр҈ 

2. WǳŜƎƻǎ ŘŜ ŎƻǊǊŜǊ лн  мл҈ 

3. WǳŜƎƻǎ ŘŜ ǎŀƭǘŀǊ ло               мл҈ 

4. WǳŜƎƻǎ ŘŜ ƭŀƴȊŀǊ ȅ ŎŀǇǘǳǊŀǊ лн мр҈ 

5. WǳŜƎƻǎ ŘŜ ǊŜǇǘŀǊ лл лл҈ 

6. WǳŜƎƻǎ ŘŜ ǘǊŜǇŀǊ лл лл҈ 

7. WǳŜƎƻǎ ŘŜ ǊƻŘŀǊ лм лр҈ 

8. WǳŜƎƻǎ ŘŜ ƎƛǊŀǊ лм лр҈ 

9. WǳŜƎƻǎ ŘŜ ƧŀƭŀǊ ȅ ŜƳǇǳƧŀǊ ло мр҈ 

10. WǳŜƎƻǎ ŘŜ ŎŀǊƎŀǊ ȅ 
ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŀǊ 

лл лл҈ 

11. WǳŜƎƻǎ ŘŜ ŜǎŎŀƭŀǊ лн мл҈ 

12. WǳŜƎƻǎ ǎŜƴǎƻǊƛŀƭŜǎ ло мр҈ 

¢ƻǘŀƭ нл млл҈ 

 
CǳŜƴǘŜ ǇǊƻǇƛŀ ŘŜƭ ŀǳǘƻǊ ŘŜ ƭŀ ǘŜǎƛǎ ς нлму 
/ŀǊƳŜƴ [ƛŘƛŀ aŀƳŀƴƛ /ƘŀƳōƛ ȅ {ǳƎŜƛ aƛƭŀƎǊƻǎ ±ŀǊƎŀǎ {ǳŜǊƻǎ   
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De los siguientes juegos, que a los niños les ayudan a 
socializarse 
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Lb¢9wtw9¢!/LjbΥ 

9ƴ Ŝƭ DǊłŦƛŎƻ bϲ лп ǎŜ ƻōǎŜǊǾŀ ǉǳŜ ŀ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ  ƭŜ ŀȅǳŘŀƴ ŀ ǎƻŎƛŀƭƛȊŀǊǎŜ Ŝƴ ƭŀ ŜǎŎǳŜƭŀ Ŏƻƴ 

ǎǳǎ ŎƻƳǇŀƷŜǊƻǎΥ ŀƭ мр҈  ƭƻǎ ƧǳŜƎƻǎ ŘŜ ŎŀƳƛƴŀǊΣ Ŝƭ мр҈ ƛƴŘƛŎŀ ƭƻǎ ƧǳŜƎƻǎ ŘŜ  ƭŀƴȊŀǊ ȅ 

ŎŀǇǘǳǊŀǊΣ мр҈ ƧŀƭŀǊ ȅ ŜƳǇǳƧŀǊ ȅ мр ҈ ƧǳŜƎƻǎ ǎŜƴǎƻǊƛŀƭŜǎΤ ƳƛŜƴǘǊŀǎ ǉǳŜ Ŝƴ ǳƴ мл҈ ǎŜ 

ƻōǎŜǊǾƽ ǉǳŜ ƭŜǎ Ǝǳǎǘŀ Ƴłǎ Ŝƭ ǎŀƭǘŀǊΣ ŎƻǊǊŜǊΣ ŜǎŎŀƭŀǊΣ Ŝƴ ǳƴ р҈ ǎŜ ƻōǎŜǊǾƽ ǉǳŜ ƭŜǎ Ǝǳǎǘŀ 

ǊƻŘŀǊ ȅ ƎƛǊŀǊ Ŝƴ ǳƴ л҈ ƴƛƴƎǳƴƻ ǊŜǇǘŀǊΣ ǘǊŜǇŀǊΤ ŎŀǊƎŀǊ ȅ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŀǊΦ  

{Ŝ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀ ǉǳŜ  ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ǎƛ ŘƛǎǘƛƴƎǳŜƴ ƭƻǎ ǘƛǇƻǎ ŘŜ ƧǳŜƎƻ ȅ ƭƻ ǇǊŀŎǘƛŎŀƴ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭŀǎ 

ƘƻǊŀǎ ŘŜ !ŎǘƛǾƛŘŀŘ CƝǎƛŎŀ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇŜǊƳƛǘŜ Ŝƭ ŦƻǊǘŀƭŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎ ǎƻŎƛƻ 

ŀŦŜŎǘƛǾŀǎ Ŏƻƴ ǎǳǎ ŎƻƳǇŀƷŜǊƻǎ ŘŜ ŎƭŀǎŜΦ  
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/¦!5wh bȏ р  

! ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ƭŜǎ Ǝǳǎǘŀ ǉǳŜ ǎŜ ǊŜŀƭƛŎŜƴ  ƧǳŜƎƻǎ ƴǳŜǾƻǎ Ŝƴ ƭŀ ŎƭŀǎŜ ǇŀǊŀ ǎƻŎƛŀƭƛȊŀǊǘŜ ƳŜƧƻǊ Ŏƻƴ 

ǎǳǎ ŎƻƳǇŀƷŜǊƻǎ 

!ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀǎ CǊŜŎǳŜƴŎƛŀ tƻǊŎŜƴǘŀƧŜ 

{N [9{ D¦{¢! му   фл҈ 

! ±9/9{ [9{ D¦{¢! лн  мл҈ 

bh [9{ D¦{¢! лл  лл҈ 

¢ƻǘŀƭ нл млл҈ 

CǳŜƴǘŜ ǇǊƻǇƛŀ ŘŜƭ ŀǳǘƻǊ ŘŜ ƭŀ ǘŜǎƛǎ ς нлму 
/ŀǊƳŜƴ [ƛŘƛŀ aŀƳŀƴƛ /ƘŀƳōƛ ȅ {ǳƎŜƛ aƛƭŀƎǊƻǎ ±ŀǊƎŀǎ {ǳŜǊƻǎ   

 

 

Lb¢9wtw9¢!/LjbΥ 

9ƴ Ŝƭ DǊłŦƛŎƻ bϲ лр ǎŜ ƳǳŜǎǘǊŀ ǉǳŜ Ŝƭ фл҈ ŘŜ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ǎŜ ƻōǎŜǊǾƽ ǉǳŜ ǎƝ ƭŜǎ Ǝǳǎǘŀ ǉǳŜ ǎŜ 

ǊŜŀƭƛŎŜƴ ƧǳŜƎƻǎ ƴǳŜǾƻǎ Ŝƴ ƭŀ ŎƭŀǎŜ ǇŀǊŀ ǎƻŎƛŀƭƛȊŀǊǎŜ ƳŜƧƻǊ Ŏƻƴ ǎǳǎ ŎƻƳǇŀƷŜǊƻǎΣ ƳƛŜƴǘǊŀǎ 

ǉǳŜ ŀƭ мл҈ ǎŜ ƻōǎŜǊǾŀ ǉǳŜ ŀ ǾŜŎŜǎ ƭŜǎ ƎǳǎǘŀΣ л҈ ƴƻ ƭŜǎ ƎǳǎǘŀΦ 

LƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ǉǳŜ ƴƻǎ ǇŜǊƳƛǘŜ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀǊ ǉǳŜ ŀ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ƭŜǎ Ǝǳǎǘŀ ǉǳŜ ǎŜ ǊŜŀƭƛŎŜƴ ƧǳŜƎƻǎ 

ƴǳŜǾƻǎ ǇǳŜǎǘƻ ǉǳŜ ǊŜŎƻƴƻŎŜƴ ǉǳŜ ƭŜǎ ŀȅǳŘŀ ŀ ŜƴŎƻƴǘǊŀǊ ƴǳŜǾƻǎ ŀƳƛƎƻ Ŝǎ ŘŜŎƛǊ 

ǎƻŎƛŀƭƛȊŀǊǎŜΦ 

90%

10%

0%

A los niños les gusta que se realicen  juegos nuevos en la 
clase para socializarte mejor 

SÍ LES GUSTA A VECES LES GUSTANO LES GUSTA
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/¦!5wh bȏ с 
 
[ŀǎ ƘŀōƛƭƛŘŀŘŜǎ ƳƻǘǊƛŎŜǎ ōłǎƛŎŀǎ ǊŜŀƭƛȊŀŘŀǎ Ŝƴ ƭŀ ŎƭŀǎŜ ŘŜ !ŎǘƛǾƛŘŀŘ CƝǎƛŎŀ ŦǳŜǊƻƴ ǇŀǊŀ 
ƭƻǎ ƴƛƷƻǎΦ 
 

!ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀǎ CǊŜŎǳŜƴŎƛŀ tƻǊŎŜƴǘŀƧŜ 

.ǳŜƴŀǎ мр   тр҈ 
wŜƎǳƭŀǊŜǎ лр   нр҈ 
aŀƭŀǎ лл  лл҈ 

¢ƻǘŀƭ нл млл҈ 
 
CǳŜƴǘŜ ǇǊƻǇƛŀ ŘŜƭ ŀǳǘƻǊ ŘŜ ƭŀ ǘŜǎƛǎ ς нлму 
/ŀǊƳŜƴ [ƛŘƛŀ aŀƳŀƴƛ /ƘŀƳōƛ ȅ {ǳƎŜƛ aƛƭŀƎǊƻǎ ±ŀǊƎŀǎ {ǳŜǊƻǎ   

 

 

Lb¢9wtw9¢!/LjbΥ 

9ƴ Ŝƭ DǊłŦƛŎƻ bϲ лс ǎŜ ŜǾƛŘŜƴŎƛŀ ǉǳŜ ǇŀǊŀ Ŝƭ тр҈ ŘŜ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ƻōǎŜǊǾŀŘƻǎΤ ƭŀǎ ƘŀōƛƭƛŘŀŘŜǎ 

ƳƻǘǊƛŎŜǎ ōłǎƛŎŀǎ ǊŜŀƭƛȊŀŘŀǎ Ŝƴ ƭŀ ŎƭŀǎŜ ŘŜ !ŎǘƛǾƛŘŀŘ CƝǎƛŎŀ ŦǳŜǊƻƴ ōǳŜƴŀǎΣ ƳƛŜƴǘǊŀǎ ǉǳŜ 

ǇŀǊŀ Ŝƭ нр҈ ǎŜ ƻōǎŜǊǾƽ ǉǳŜ ŦǳŜǊƻƴ ǊŜƎǳƭŀǊŜǎΣ Ŝƴ л҈ ƳŀƭŀǎΦ 

LƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ǉǳŜ ƴƻǎ ǇŜǊƳƛǘŜ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀǊ ǉǳŜ ƭŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŦƝǎƛŎŀǎ ŀǇƭƛŎŀŘŀǎΣ ǘƛŜƴŜƴ 

ŜŦŜŎǘƻǎ ǇƻǎƛǘƛǾƻǎ Ŝƴ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎΦ 

  

75%

25%

0%

Las habilidades motrices básicas realizadas en la clase 
de Actividad Física fueron para los niños

Buenas Regulares Malas
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/¦!5wh bȏ т 

[ŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ƘŀōƛƭƛŘŀŘŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ōłǎƛŎŀǎ ǊŜŀƭƛȊŀŘŀǎ Ŝƴ ƭŀǎ ŎƭŀǎŜǎ ŘŜ !ŎǘƛǾƛŘŀŘ 
CƝǎƛŎŀ ŦǳŜǊƻƴ ǇŀǊŀ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎΦ 

 

!ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀǎ CǊŜŎǳŜƴŎƛŀ tƻǊŎŜƴǘŀƧŜ 

a. .ǳŜƴŀǎ мо   ср҈ 

b. wŜƎǳƭŀǊŜǎ лт   ор҈ 

c. aŀƭŀǎ лл   лл҈ 

¢ƻǘŀƭ нл млл҈ 
 
CǳŜƴǘŜ ǇǊƻǇƛŀ ŘŜƭ ŀǳǘƻǊ ŘŜ ƭŀ ǘŜǎƛǎ ς нлму 
/ŀǊƳŜƴ [ƛŘƛŀ aŀƳŀƴƛ /ƘŀƳōƛ ȅ {ǳƎŜƛ aƛƭŀƎǊƻǎ ±ŀǊƎŀǎ {ǳŜǊƻǎ   

 

 

Lb¢9wtw9¢!/LjbΥ 

9ƴ Ŝƭ DǊłŦƛŎƻ bϲ лт ǎŜ ƻōǎŜǊǾƽ  Ŝƴ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ǉǳŜ ƭŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ƘŀōƛƭƛŘŀŘŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ 

ōłǎƛŎŀǎ ǊŜŀƭƛȊŀŘƻǎ Ŝƴ ƭŀǎ ŎƭŀǎŜǎ ŘŜ !ŎǘƛǾƛŘŀŘ CƝǎƛŎŀ ŦǳŜǊƻƴΤ ǇŀǊŀ Ŝƭ ср҈ ŜǊŀƴ ōǳŜƴŀǎΣ 

ƳƛŜƴǘǊŀǎ ǉǳŜ ǇŀǊŀ Ŝƭ ор҈ ŦǳŜǊƻƴ ǊŜƎǳƭŀǊŜǎ ȅ ǇŀǊŀ Ŝƭ л҈ ƳŀƭŀǎΦ 

 

LƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ǉǳŜ ƴƻǎ ǇŜǊƳƛǘŜ ŎƻƴŎƭǳƛǊ ǉǳŜ ƭŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ƘŀōƛƭƛŘŀŘŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ōłǎƛŎŀǎ 

ŦǳŜǊƻƴ ŜŦŜŎǘƛǾŀǎ Ŝƴ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎΦ 

 

65%

35%

0%

Las actividades de habilidades sociales básicas realizadas en 
las clases de Actividad Física fueron para los niños.

a.      Buenas b.      Regulares c.       Malas
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/¦!5wh bȏ у 

5ǳǊŀƴǘŜ ǎǳ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ Ŝƴ ƭŀǎ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŦƝǎƛŎŀǎΣ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ǎƛŜƴǘŜƴ 
 

!ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀǎ CǊŜŎǳŜƴŎƛŀ tƻǊŎŜƴǘŀƧŜ 

a. !ƭŜƎǊƝŀ мн   сл҈ 

b. 5ƻƭƻǊ лл    лл҈ 

c. tƭŀŎŜǊ лм    лр҈ 

d. ¢ǊƛǎǘŜȊŀ лл    лл҈ 

e. CŜƭƛŎƛŘŀŘ ло   мр҈ 

f. ¢ŜƳƻǊ лл   лл҈ 

g. 9ƴǘǳǎƛŀǎƳƻ ло  мр҈ 

h. LƴǎŜƎǳǊƛŘŀŘ лм   лр҈ 

¢ƻǘŀƭ нл млл҈ 
CǳŜƴǘŜ ǇǊƻǇƛŀ ŘŜƭ ŀǳǘƻǊ ŘŜ ƭŀ ǘŜǎƛǎ ς нлму 
/ŀǊƳŜƴ [ƛŘƛŀ aŀƳŀƴƛ /ƘŀƳōƛ ȅ {ǳƎŜƛ aƛƭŀƎǊƻǎ ±ŀǊƎŀǎ {ǳŜǊƻǎ   

 

 

Lb¢9wtw9¢!/LjbΥ 

9ƴ Ŝƭ ƎǊłŦƛŎƻ bϲ лу ǎŜ ƻōǎŜǊǾŀ ǉǳŜ Ŝƭ сл҈ ŘŜ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ǎŜ ǎƛŜƴǘŜƴ ŀƭŜƎǊŜǎ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭŀ 

ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ Ŝƴ ƭŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŦƝǎƛŎŀǎΣ ƳƛŜƴǘǊŀǎ ǉǳŜ Ŝƭ мр҈ ǎƛŜƴǘŜƴ ŦŜƭƛŎƛŘŀŘ ȅ Ŝƭ мр҈ 

ǎƛŜƴǘŜ ŜƴǘǳǎƛŀǎƳƻΣ Ŝƭ р҈ ǎƛŜƴǘŜƴ ǇƭŀŎŜǊΣ ƳƛŜƴǘǊŀǎ ǉǳŜ ǘŀƳōƛŞƴ ǳƴ р҈ ǎƛŜƴǘŜ ƛƴǎŜƎǳǊƛŘŀŘ 

Ŝƴ ƭŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŦƝǎƛŎŀǎΦ 

5Ŝ ƭƻǎ Řŀǘƻǎ ǇƻŘŜƳƻǎ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀǊ ǉǳŜ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ǎƛŜƴǘŜƴ ŀƭŜƎǊƝŀ ŀƭ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǊ ŘŜ ƭŀǎ 

ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŦƝǎƛŎŀǎΣ ƭƻ ǉǳŜ ŎƻƴƭƭŜǾŀ ŀ ǉǳŜ ƳŜƧƻǊŜƴ ǎǳǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎ ǎƻŎƛƻ ŀŦŜŎǘƛǾŀǎΦ 
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Durante su participación en las diferentes actividades 
físicas, los niños sienten



 

57 
 

/¦!5wh bȏ ф 

[ŀǎ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ǉǳŜ ǳǘƛƭƛȊŀ Ŝƭ ŘƻŎŜƴǘŜ ǇŀǊŀ Ŝƭ ŦƻǊǘŀƭŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎ ǎƻŎƛƻ 

ŀŦŜŎǘƛǾŀǎ ŘŜ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ǎƻƴΥ 

!ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀǎ CǊŜŎǳŜƴŎƛŀ tƻǊŎŜƴǘŀƧŜ 

CłŎƛƭŜǎ мт   ур҈ 
tƻŎƻ ŘƛŦƝŎƛƭŜǎ ло   мр҈ 
5ƛŦƝŎƛƭŜǎ лл   лл҈ 

¢ƻǘŀƭ нл млл҈ 
 
CǳŜƴǘŜ ǇǊƻǇƛŀ ŘŜƭ ŀǳǘƻǊ ŘŜ ƭŀ ǘŜǎƛǎ ς нлму 
/ŀǊƳŜƴ [ƛŘƛŀ aŀƳŀƴƛ /ƘŀƳōƛ ȅ {ǳƎŜƛ aƛƭŀƎǊƻǎ ±ŀǊƎŀǎ {ǳŜǊƻǎ 
   

 

 

Lb¢9wtw9¢!/LjbΥ 

9ƴ Ŝƭ DǊłŦƛŎƻ bϲ лф ǎŜ ŜǾƛŘŜƴŎƛŀ ǉǳŜ ŘŜ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ƻōǎŜǊǾŀŘƻǎ ƭŀǎ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ǉǳŜ ǳǘƛƭƛȊŀ Ŝƭ 

ŘƻŎŜƴǘŜ ǇŀǊŀ Ŝƭ ŦƻǊǘŀƭŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎ ǎƻŎƛƻ ŀŦŜŎǘƛǾŀǎΤ ǇŀǊŀ Ŝƭ ур҈ ǎƻƴ ŦłŎƛƭŜǎΣ 

ƳƛŜƴǘǊŀǎ ǉǳŜ ǇŀǊŀ Ŝƭ мр҈ ǇƻŎƻ ŘƛŦƝŎƛƭŜǎΣ ȅ ǇŀǊŀ Ŝƭ л҈ ŘƛŦƝŎƛƭŜǎΦ 

5Ŝ ƭƻ ǉǳŜ ǇƻŘŜƳƻǎ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀǊ ǉǳŜ ƭŀǎ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ǉǳŜ ǳǘƛƭƛȊŀ Ŝƭ ŘƻŎŜƴǘŜ ǇŀǊŀ Ŝƭ 

ŦƻǊǘŀƭŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎ ǎƻŎƛƻ ǎƻƴ ŘŜ ŦłŎƛƭ ŜƧŜŎǳŎƛƽƴ ȅ ƭƻ ǊŜŀƭƛȊŀƴ Ŏŀǎƛ ƭŀ ǘƻǘŀƭƛŘŀŘ 

ŘŜ ƴƛƷƻǎΦ 
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Las estrategias que utiliza el docente para el fortalecimiento 
de las relaciones socio afectivas de los niños son

Fáciles Poco difíciles Difíciles
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/¦!5wh bȏ мл 

[ƻǎ ƴƛƷƻǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴ ŀŎǘƛǾŀƳŜƴǘŜ Ŝƴ ŘƛŎƘŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŦƝǎƛŎŀǎ ȅ ƭŜǎ ǇŜǊƳƛǘŜ ǎƻŎƛŀƭƛȊŀǎŜ   

!ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀǎ CǊŜŎǳŜƴŎƛŀ tƻǊŎŜƴǘŀƧŜ 

{ƛŜƳǇǊŜ мм   тр҈ 
tƻŎƻ лф   нр҈ 
bŀŘŀ лл   лл҈ 

¢ƻǘŀƭ нл млл҈ 
 
CǳŜƴǘŜ ǇǊƻǇƛŀ ŘŜƭ ŀǳǘƻǊ ŘŜ ƭŀ ǘŜǎƛǎ ς нлму 
/ŀǊƳŜƴ [ƛŘƛŀ aŀƳŀƴƛ /ƘŀƳōƛ ȅ {ǳƎŜƛ aƛƭŀƎǊƻǎ ±ŀǊƎŀǎ {ǳŜǊƻǎ   

 

 
  

Lb¢9wtw9¢!/LjbΥ 

9ƴ Ŝƭ DǊłŦƛŎƻ bϲ мл ǎŜ ŜǾƛŘŜƴŎƛŀ ǉǳŜ ǎŜ ƻōǎŜǊǾƽ ǉǳŜ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴ ŀŎǘƛǾŀƳŜƴǘŜ Ŝƴ 

ŘƛŎƘŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŦƝǎƛŎŀǎ ȅ ƭŜǎ ǇŜǊƳƛǘŜ ǎƻŎƛŀƭƛȊŀǎŜ Ŏƻƴ ƭƻǎ ŘŜƳłǎΣ  Ŝƭ тр҈ ǎƛŜƳǇǊŜ  

ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴ ŀŎǘƛǾŀƳŜƴǘŜΣ ƳƛŜƴǘǊŀǎ ǉǳŜ Ŝƭ нр҈ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴ ǇƻŎƻΣ Ŝƭ л҈ ƴƻ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴ ƴŀŘŀΦ 

LƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ǉǳŜ ǳǘƛƭƛȊŀƳƻǎ ǇŀǊŀ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀǊ ǉǳŜ ŘƛŎƘŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ǎƛŜƳǇǊŜ ƭŜǎ ǇŜǊƳƛǘŜ 

ǎƻŎƛŀƭƛȊŀǊǎŜ Ŏƻƴ ƭƻǎ ŘŜƳłǎΣ ǉǳŜŘŀƴŘƻ ŘŜƳƻǎǘǊŀŘŀ ǉǳŜ ǘƛŜƴŜƴ ŜŦŜŎǘƻǎ ǇƻǎƛǘƛǾƻǎΦ 
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Los niños participan activamente en dichas actividades físicas y 
les permite socializase

Siempre Poco Nada
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2.12.. Comprobaci·n de la Hip·tesis 

La aplicaci·n de la actividad f²sica como herramienta pedag·gica fortalece 

significativamente las relaciones socio afectivas en los ni¶os de 5 a¶os de la 

Instituci·n Educativa Inicial ñLucecitas de Cristoò ï La Joya ï Arequipaò. 2018. 

Tal como se puede evidenciar en los cuadros. 9ƴ Ŝƭ DǊłŦƛŎƻ bϲ лт ǎŜ ƻōǎŜǊǾƽ  Ŝƴ ƭƻǎ 

ƴƛƷƻǎ ǉǳŜ ƭŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ƘŀōƛƭƛŘŀŘŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ōłǎƛŎŀǎ ǊŜŀƭƛȊŀŘƻǎ Ŝƴ ƭŀǎ ŎƭŀǎŜǎ ŘŜ 

!ŎǘƛǾƛŘŀŘ CƝǎƛŎŀ ŦǳŜǊƻƴΤ ǇŀǊŀ Ŝƭ ср҈  ōǳŜƴŀǎΤ 9ƴ Ŝƭ DǊłŦƛŎƻ bϲ лс ǎŜ ŜǾƛŘŜƴŎƛŀ ǉǳŜ 

ǇŀǊŀ Ŝƭ тр҈ ŘŜ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ƻōǎŜǊǾŀŘƻǎΤ ƭŀǎ ƘŀōƛƭƛŘŀŘŜǎ ƳƻǘǊƛŎŜǎ ōłǎƛŎŀǎ ǊŜŀƭƛȊŀŘŀǎ Ŝƴ 

ƭŀǎ ŎƭŀǎŜǎ ŘŜ !ŎǘƛǾƛŘŀŘ CƝǎƛŎŀ ŦǳŜǊƻƴ ōǳŜƴŀǎΤ 9ƴ Ŝƭ DǊłŦƛŎƻ bϲ лр ǎŜ ƳǳŜǎǘǊŀ ǉǳŜ Ŝƴ 

Ŝƭ фл҈ ŘŜ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎΣ ǎŜ ƻōǎŜǊǾƽ ǉǳŜ ǎƝ ƭŜǎ Ǝǳǎǘŀ ǉǳŜ ǎŜ ǊŜŀƭƛŎŜƴ ƧǳŜƎƻǎ ƴǳŜǾƻǎ Ŝƴ ƭŀ 

ŎƭŀǎŜ ǇŀǊŀ ǎƻŎƛŀƭƛȊŀǊǎŜ ƳŜƧƻǊ Ŏƻƴ ǎǳǎ ŎƻƳǇŀƷŜǊƻǎΤ 9ƴ Ŝƭ DǊłŦƛŎƻ bϲ мл ǎŜ ŜǾƛŘŜƴŎƛŀ 

ǉǳŜ ǎŜ ƻōǎŜǊǾƽ ǉǳŜ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴ ŀŎǘƛǾŀƳŜƴǘŜ Ŝƴ ŘƛŎƘŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŦƝǎƛŎŀǎ ȅ 

ƭŜǎ ǇŜǊƳƛǘŜ ǎƻŎƛŀƭƛȊŀǎŜ Ŏƻƴ ƭƻǎ ŘŜƳłǎΤ 9ƴ Ŝƭ DǊłŦƛŎƻ bϲ лф ǎŜ ŜǾƛŘŜƴŎƛŀ ǉǳŜ ŘŜ ƭƻǎ 

ƴƛƷƻǎ ƻōǎŜǊǾŀŘƻǎ ƭŀǎ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ǉǳŜ ǳǘƛƭƛȊŀ Ŝƭ ŘƻŎŜƴǘŜ ǇŀǊŀ Ŝƭ ŦƻǊǘŀƭŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ 

ƭŀǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎ ǎƻŎƛƻ ŀŦŜŎǘƛǾŀǎΤ ǇŀǊŀ Ŝƭ ур҈ ǎƻƴ ŦłŎƛƭŜǎΦ vǳŜŘŀƴŘƻ ǇƻǊ ǘŀƴǘƻ 

ŎƻƳǇǊƻōŀŘŀ ƴǳŜǎǘǊŀ ƘƛǇƽǘŜǎƛǎΦ 
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CAPĉTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Denominación de la propuesta 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FĉSICA PARA MEJORAR RELACIONES 

SOCIO AFECTIVAS EN LOS NI¤OS DE 5 A¤OS DE LA INSTITUCIčN 

EDUCATIVA INICIAL ñLUCECITAS DE CRISTOò ï LA JOYA ï AREQUIPA. 

2018 
3.2. Descripción de las necesidades  

El niño en edad preescolar se caracteriza por ser egocéntrico, no actúa en forma 

casual, se guía por sus propios intereses, las percepciones necesidades y temores son el 

principio de explicación de todos los acontecimientos que él experimenta.  Su  

pensamiento  no  está ligado a las reglas de la lógica de un adulto, más bien siguen su 

propia lógica. En tareas de clasificación pueden elegir objetos que tienden algo en 

común, como el color; en cuanto a los conceptos abstractos de semejanza, jerarquía o 

clase no están presentes aún el en pensamiento de estos niños. 

El lenguaje se presenta en esta etapa de manera fluido y espontáneo y es un 

recurso sumamente efectivo, para su relación con los demás un vocabulario extenso, 

con lo que pueden describir sus experiencias internas y los acontecimientos que le 

ocurren. Utilizan el lenguaje para dirigir su acción, enfatizar los juegos e imprimen 

diferentes tonos de voz imitando expresiones y acentos que han escuchado. 
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Le es difícil  organizar el tiempo y confunde fácilmente el ayer con el ahora. 

Su sistema nervioso tiene gran excitabilidad, por lo que es necesario tener 

mucho cuidado en las tareas asignadas a fin de evitar la fatiga; el  crecimiento  del  tejido  

muscular  se efectúa principalmente a expensas del engrosamiento de las fibras 

musculares pero debido a la relativa debilidad del sistema óseo y la mínima resistencia 

no son capaces de soportar una tensión muscular prolongada en el esqueleto aún 

queda mucho tejido cartilaginoso gracias a lo cual es posible su crecimiento, además de 

que esto determina la flexibilidad de los huesos. 

En cuanto a lo motriz alrededor de los 3 años y medio, debido a la energía 

motora que los caracteriza, ya son capaces de realizar de uno a tres saltos sobre su pie 

preferente, saltar al interior de una figura y saltar alternando; a los 4 años es capaz de 

dar de cuatro a seis saltos y conforme va creciendo aumentar progresivamente el 

número de ellos. Es importante señalar que no soportan tensiones musculares 

prolongadas. 

Entre los 4 y 5 años, tienen ya movimientos un poco más coordinados, el 

equilibrio es más marcado y la fuerza es la necesaria para saltar con un pie a lo largo de 

cierta distancia y a razonable velocidad, se forma aparente la preferencia en uno de los 

lados de su cuerpo (mano, pie, oído, ojo), que inicia la adopción de características de 

movimiento que tienden a perdurar incluso en la edad adulta. 

En esta etapa el juego tiene una importancia vital ya que por medio de él 

empieza la manifestar su interacción social, busca la compañía por lo menos de otro 

niño y si le hace falta tenderá a crear amigos imaginarios que satisfagan esa aparente 

necesidad. Hacia los 5 años de edad tratan de asociarse con mayor frecuencia con 

miembros del sexo opuesto; a medida que crecen tienden a observar menos y a participar 

más, utilizan  menos  la imitación juegan más en grupo. 

En general, los niños ejecutan las tareas motrices mejor cuando están en grupo, en 

presencia de estímulos sociales que cuando se desempeñan a solas, y quizás el aspecto 

emocional más importante sea la necesidad de alcanzar su autonomía. 
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3.3. Justificación de la propuesta  

Esta investigación se justifica porque la participación del alumno en actividades 

que le permitirán descubrir sus posibilidades de movimiento principalmente a través del 

juego y las experiencias motrices básicas que contribuirán al desarrollo motor como base 

para el desarrollo  intelectual, afectivo y social. El equilibrio, la respiración, la relajación y 

la postura se iniciarán con la vivencia. La toma de conciencia con respeto a la 

individualidad del alumno establece las bases para sustentar los hábitos de ejercitación 

física al hacerla atractiva, variada y netamente lúdica, respetando sobre todo la velocidad 

de ejecución del niño. 

La riqueza en experiencias sensoriales y motrices contribuirá a la maduración del 

sistema nervioso y al desarrollo motor del alumno, esto permitirá la estimulación de sus 

capacidades físicas coordinativas.  La participación espontánea y creativa en los juegos 

organizados y tradicionales estimulará las capacidades físicas condicionales y fomentará su 

interacción con sus compañeros, las experiencias motrices básicas, juegan un papel 

importante para el enriquecimiento de la memoria motora, la variedad en posibilidades de 

ejecución y el empleo de materiales diversos deberá ser una constante. 

La participación grupal en actividades y juegos permitirá la estimulación de las 

capacidades físicas al hacer más significativas las experiencias motrices, lo que redundará 

en un incremento la riqueza motora del niño. 

Las nociones sobre salud e higiene para la práctica de actividad física serán mejor 

comprendidas por el nivel de maduración considerando la formación física de los grados 

anteriores. 

3.4. Público objetivo  

Est§ conformado por 2 docentes del nivel inicial y 20 ni¶os y ni¶as del nivel inicial 

y 15 padres de familia.  

3.5. Objetivos de la propuesta  

3.2.1. General 

Aplicar el programa de actividad f²sica para el fortalecimiento para las relaciones 



 

63 
 

socio afectivas en los ni¶os de 5 a¶os de la instituci·n Educativa Inicial ñLucecitas de 

Cristoò ï La Joya ï Arequipa. 2018  

3.2.2. Espec²ficos 

¶ Aplicar las actividades f²sica para mejorar el nivel de desarrollo social en los 

ni¶os y ni¶as de 5 a¶os de la Instituci·n Educativa Inicial ñLucecitas de Cristoò ï La Joya 

ï Arequipa  

¶ Fortalecer las actividades f²sicas para mejorar el desarrollo afectivo en los ni¶os 

y ni¶as de 5 a¶os de la Instituci·n Educativa Inicial ñLucecitas de Cristoò ï La Joya ï 

Arequipa  

¶ Dise¶ar actividades f²sicas para mejorar el desarrollo afectivo en los ni¶os y 

ni¶as de 5 a¶os de la Instituci·n Educativa Inicial ñLucecitas de Cristoò ï La Joya ï 

Arequipa 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

El desarrollo de los talleres de actualizaci·n e implementaci·n a los docentes  se 

har§ durante el a¶o lectivo 2018, con la participaci·n activa todos los docentes de 

Educaci·n Inicial, mediante talleres vivenciales, jornadas con padres de familia, jornadas 

pedag·gicas y de reflexi·n, laboratorios de juegos educativos, talleres de material 

did§ctico y la metodolog²a l¼dica en acci·n. 

¶ Actividad  f²sica 

¶ Relaciones Socio-Afectivas 

¶ Juegos educativos 

¶ Estrategias did§cticas 

¶ Materiales did§cticos  
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3.7. Planificación detallada de las actividades 

Eje tem§tico 1: estimulaci·n perceptiva motriz 

Indicador: capacidad coordinativa 

Componentes y 

elementos 

Recomendaciones  didácticas Actividades sugeridas 

Conocimiento y 

dominio del cuerpo 

  

Equilibrio  Proponga actividades en las que el niño 

explore las sensaciones de equilibrio 

variando los  apoyos plantares. 

Caminar sobre líneas rectas, 

circuitos, figuras trazadas en 

el piso; de frente, lateral. 

Respiración Proponga actividades donde el alumno 

explore sus posibilidades para realizar 

recreativamente inspiraciones y 

espiraciones tendientes al fortalecimiento 

de su caja torácica, sin exceder de tres 

repeticiones. 

Hacer burbujas de jabón, 

dirigirlas con  soplidos, 

rondas, porras. 

Relajación Sugiera ejercicios donde el alumno 

explore el contraste de la acción de 

aflojar y apretar utilizando objetos de 

características variadas. 

Manipular esponjas, globos, 

pelotas de esponja, pelotas de 

vinil,  costalitos  de semillas. 

Postura 

 

 

Propicie la exploración de las 

posibilidades de asumir posturas 

adecuadas que resulten cómodas al niño, 

evite que el alumno se mantenga con 

posiciones estáticas por tiempo prolongado. 

Tome en cuenta que a esta edad al no 

tener la columna vertebral configurada en 

forma definitiva en términos de 

curvaturas, la carga que ejercen estas 

posturas produce fatiga rápidamente. 

Imitar animales al sentarse, 

caminar, reptar, brincar, 

acostarse. 

Sensopercepciones   

Orientación Promueva la exploración del espacio, 

sugiriendo actividades donde el niño 

realice desplazamientos variando: 

direcciones, alturas, cantidades, espacios y 

tamaños. 

Desplazarse con  pelotas aros, 

listones y otros objetos entre 

sus compañeros; dirigirse a 

objetos grandes y pequeños  y  

caminar alrededor de ellos. 

Reacción Explore de manera recreativa, las 

posibilidades  del niño para responder 

mediante movimientos  a estímulos 

sensoriales diversos.  (Tónica, táctica, 

auditiva y visual). 

El lobo, la gallinita ciega, gato 

y ratón. 

Ritmo Sugiera movimientos continuos o 

discontinuos con distintas partes de 

cuerpo para ejecutarse en forma 

individual o grupal como respuesta a  

estímulos visuales o acústicos, 

cadenciosos. 

El patio de mi casa, el lobo, 

doña Blanca, rueda de san 

Miguel. 
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Componentes 

Y elementos 

Recomendaciones  didácticas Actividades sugeridas 

Sincronización  La ejecución de movimientos básicos 

puede ser el mejor medio para 

estimular la coordinación de las partes 

del cuerpo conforme  intervienen  en  la 

realización de los mismos, recordando 

que puedan descomponerse en fases 

más elementales para facilitar su 

aprendizaje. 

Procure tener variedad de implementos 

y no exceder de 3 repeticiones en las 

ejecuciones. 

Caminar y lanzar una 

pelota, gatear y elevar un 

pie o una mano reptar y 

rodar. 

Diferenciación Propicie la realización de movimientos 

básicos en los que el alumno tenga 

oportunidad de alcanzar cierta 

precisión en su realización. 

Lanzar y patear pelotas de 

vinil  o globos libremente. 

Adaptación Permita que el alumno manipule gran 

variedad de objetos para que aprenda 

su uso y así mismo deje que los 

maneje en forma libre y creativa. 

Manipular objetos e 

implementos libremente 

(aros, cuerdas, saquitos de 

semilla, et.) 

Experiencias 

Motrices Básicas 

Los movimientos básicos en inicial, 

deben tratarse con mucha paciencia y 

cuidado, incluso respetando la 

velocidad de ejecución. 

Gatear, reptar, rodar, el 

juego de las orugas y juego 

con pelotas. 
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Eje tem§tico II: capacidades f²sicas condicionales  

Indicador: condici·n f²sica 

Componentes y 

elementos 

Recomendaciones  didácticas Actividades 

sugeridas 

Fuerza general Permita que el niño experimente  con  su  

fuerza general, al sugerir variedad en la 

ejecución de los movimientos básicos. 

Recuerde que los esfuerzos realizados para 

movilizar su propio cuerpo, son suficientes 

para estimular el desarrollo de la fuerza 

muscular que corresponde al niño de esta 

edad. 

El patio de mi casa, 

la víbora de la mar, 

imitaciones. 

Velocidad 

frecuencia de 

movimiento 

 

Ofrezca actividades recreativas que permitan 

al niño realizar con soltura, movimientos 

rápidos con sus diferentes segmentos 

corporales en tiempos  muy breves y sin 

exigencias de ejecución. No olvide que los 

segmentos movilizados deben estar libres y 

deben soportar sólo su propia masa 

corporal. 

NOTA:  
La capacidad de resistencia no requiere de 

estimulación específica; no obstante la 

profesora debe estar atenta para que las 

actividades que sugiera no exijan 

demasiado esfuerzo. Se recomienda que la 

actividad continua no exceda de 2 minutos. 

Aplaudir; sentados, 

hacer repiqueteos con 

las piernas, con los 

deditos. 

Responder    con    

rapidez   a  diferentes 

estímulos. 

Flexibilidad General Promueva la realización de actividades en 

las que el niño pueda movilizar con 

amplitud sus articulaciones en forma 

activa.  

NOTA:  
El trabajo de las capacidades físicas 

condicionales podrá resultar más atractivo si 

se utilizan objetos o implementos que 

mantengan la atención del niño. 

Realizar 

movimientos básicos 

con amplitud. 

Por ejemplo en 

circuitos. 
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Eje tem§tico III: formaci·n deportiva b§sica  

Indicador: destreza motriz 

Componentes y 

elementos 

Recomendaciones  didácticas Actividades sugeridas 

Iniciación deportiva 

juegos Organizados 

Emplee actividades recreativas con 

implementos sin olvidar cantos, las 

rondas y rimas; buscando la 

participación de todos los niños. 

La actividad fí sica favorece el 

desarrollo de los demás ejes temáticos. 

Recuerde, sin embargo que son por sí 

mismas y por el placer que el niño 

encuentra en el movimiento que deben 

proponerse con toda la preparación y 

previsión correspondientes, 

seleccionando los materiales para 

utilizarse y estableciendo un mínimo de 

reglas. 

Actividades libres con 

pelotas de diferentes 

tamaños, aros de 

diferentes tamaños, 

blancos y negros, 

carrera de orugas, 

carrera de pelotas, etc., 

donde utilice los 

movimientos básicos: 

camine, trote, corra, 

salte, lance, trepe, 

golpee. 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

Eje tem§tico IV: actividad f²sica para la salud  

Indicador: inter®s por la actividad f²sica 

Componentes y 

elementos 

Recomendaciones  didácticas Actividades sugeridas 

Nociones y 

conceptos para la 

práctica de la 

actividad física 

Realice  diferentes  actividades  que  

permitan  al  niño descubrir la 

importancia de: 

 

Higiene Realizar   la   práctica   de   actividad   

física   con   ropa apropiada. 

Contrastar los tipos de 

ropa y seleccionar la 

más cómoda. 
Alimentación Consumir  alimentos  que  le  permitan  

crecer  y  jugar sanamente. 

Hacer variantes con el 

juego Ensalada de Frutas 

para identificar los 

alimentos. 

Descanso Distribuir tiempos de descanso, 

durante y después de la práctica de 

actividad física destacando  su 

importancia (8 horas de sueño) como  

un  elemento para recuperar energías. 

Dosificar juegos de 

recuperación haciendo 

hincapié en su utilidad 

(gallina ciega, gañas). 

Conservación del 

medio 

Practicar la actividad física en lugares 

con características adecuadas para que 

sea realmente saludable y no 

perjudique su salud. 

Hacer revisión previa 

con los niños, las 

instalaciones e 

implementos para 

prevenir accidentes. 

Efectos del ejercicio 

físico sobre el 

organismo 

Proponga actividades que permitan  al  

alumno descubrir las diferencias entre 

un cuerpo sano, vigoroso y ágil, 

productor del ejercicio; y uno que no 

lo es, por la falta del mismo. 

Utilice juegos  alusivos  

como la roña, la cancha, 

la pelusa, el juego del 

jabón, etc., y para que el 

niño conozca la 

importancia de la 

actividad física, para 

estar sano. 
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Eje tem§tico V: interacci·n social  

Indicador: actitudes positivas 

Componentes y 

elementos 

Recomendaciones  didácticas Actividades 

sugeridas 

Actitudes   

Individuales Propicie actividades que permitan la 

expresión libre y espontánea del niño 

fomentando su creatividad. 

Estimule  con  reconocimiento  el  

desempeño  de  cada niño. 

El chorrito, el lobo, 

Póngale la cola al 

burro. 

Sociales Proponga actividades que requieran de la 

participación de cada niño para que éstas 

tengan carácter grupal. 

La  rueda  de  San  

Miguel,  el patio de 

mi casa. 

Valores culturales   

Juegos 

tradicionales 

Motive la participación del niño en cantos, 

rondas y rimas, cuya actividad motriz 

permita al niño vivenciar las tradiciones 

de su región y del país. 

Juan pirulero, el 

lobo, la rueda de 

San Miguel, doña 

Blanca. 
Bailes regionales Sugiera al niño la ejecución libre de 

movimientos básicos mientras presenta 

estímulos musicales de bailes propios de 

la región. 

Cuadrillas, polKa, 

chotis. 

Danzas autóctonas Proponga a la ejecución de movimientos 

básicos relacionados con las danzas, en 

forma recreativa, motivando al niño a 

encontrar el gusto  por  su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La danza de los 

viejitos, danzas 

autóctonas de su 

región. 
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3.8. Planificación detallada de las actividades  

ACTIVIDAD 1: JUEGO MONOLOGO COLECTIVO - PROCESO DE 

ADAPTACIčN 

Actividad: En La Rutina Diaria 

Objetivo General. Que el ni¶o adquiera una estructura diaria, por medio de la cual 

se sienta m§s seguro dentro de la escuela. 

Actividad 1: la bienvenida 

¶ Al recibirlos con una sonrisa, de manera individual, de tal modo que se sientan 

importantes. 

¶ Antes de comenzar la clase preguntar a cada uno como se siente hoy y porque, 

con el prop·sito de que expresen y reconozcan sus emociones. Esto se har§ por medio de 

los o²dos de los sentimientos con el cual los ni¶os elegir§n la carita del osito con la 

emoci·n que se identificaron 

Objetivo espec²fico de la actividad: 

Actitudinal: Expresar§ y reconocer§ sus emociones. 
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ACTIVIDAD: la despedida 

¶ Preguntar a cada ni¶o que fue lo que m§s le gust· del d²a, de manera que 

expresen sus gustos y se sientan escuchados y con la importancia de opinar. 

¶ Preguntar a cada ni¶o como se sintieron durante el d²a 

¶ Escoger cada d²a a un ni¶o diferente para que entregue las mochilas y al 

recibirlas cada ni¶o le agradecer§ y le dar§ un besito 

¶ Despedirse de cada uno, diciendo en fuerte su nombre, de forma que todos se 

despidan de ®l. 

Objetivos: 

Actitudinales: Agradecer§ a los dem§s 

¶ Reconocer§ que su opini·n es importante, as² como escuchar la de los dem§s 

Cognitivo: se expresar§ y desarrollar§ su lenguaje 

¶ Conocer§ el nombre de sus compa¶eros 

¶ Procedimental: Desarrollar§ la atenci·n y concentraci·n 
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ACTIVIDAD 2: JUEGO PARALELO - UNIčN - 

ACTIVIDAD: La uni·n Vs. Egocentrismo 

Duraci·n: dos sesiones de 20 minutos cada una 

Objetivo general: desarrollar en los ni¶os el concepto de uni·n 

a. Actitudinal 

¶ Se identificar§ como parte de la comunidad  

¶ Desarrollar§ la fe en Dios 

¶ Desarrollar§ el concepto de uni·n 

b. Cognitivo: 

¶ Conocer§ la uni·n 

¶ Conocer§ los conceptos de luz y oscuridad 

c. Procedimental: 

¶ Desarrollar§ su motricidad gruesa y fina por medio de distintos movimientos 

Desarrollo de la actividad: 

Sesi·n Nro. 1 

¶ Dar a cada ni¶o una linterna con papel celof§n encima de manera que alumbren 

m§s. 

¶ Apagar la luz de clase y decir que juntos vamos a terminar con la oscuridad. 

¶ Cantar una canci·n sobre ñJuntosò cuyo significado es que juntos se pueda 

luchar contra la oscuridad. 

¶ Explicar que cada uno de ellos es muy importante y es por eso que se debe 

mantener la uni·n para que las cosas salgan bien. 

¶ Prender y apagar su linterna para que vean como al apagar una luz, esta 

disminuye y es por eso que se debe estar unidos y prender todos sus linternas, as² como la 

forma de hacerlo es ayudar a los dem§s, estar contentos.  

Evaluaci·n: la forma de evaluar estas sesiones ser§ formativa y sumativa, ya que el 

ni¶o ser§ evaluado conforme avanza el proyecto. Asimismo, los criterios de evaluaci·n en 
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esta sesi·n en particular ser§n. 

Actitudinal: 

¶ Trabaj· con los dem§s 

¶ Ayud· a otros ni¶os 

¶ Particip· 

¶ Mostr· entusiasmo 

Cognitivo: 

¶ Sabe que es la uni·n 

¶ Reconoci· los conceptos de luz y oscuridad 

Procedimental:  

¶ Se mueve con agilidad 

¶ Realiz· bien el trabajo manual 

¶ La evaluaci·n ser§ por medio de preguntas, de manera en que participen y 

trabajen durante la sesi·n 

Recursos: 

¶ Linternas (una por ni¶o. 

¶ Papel celof§n de color amarillo. 

¶ Cartulina para las velas. 

¶ Plastilina de colores. 

¶ Gises gruesos de colores. 

¶ Estambre de colores. 

¶ Lustre de colores. 

¶ Cartoncillos para las coronas. 

Lugar: 

¶ El sal·n de clases. 
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ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD: PELOTA ï NOMBRE 

Edad: niños de 5 años.  

Material: una pelota  

Participantes: 18  

Desarrollo:  

Dispuestos en un círculo, los jugadores se pasan la pelota, quien la recibe debe 

decir su nombre y pasar la pelota a alguien que aún no la haya recibido; este dice su 

nombre y así sucesivamente, hasta que el ultimo participante dice su nombre.  

Entonces empieza una nueva ronda. La última persona que ha recibido la pelota 

debe pasar a quien se la enviado, y debe decir el nombre de esta persona. Quien recibe la 

pelota debe hacer lo mismo. De este modo, la pelota recorre el camino inverso al que 

siguió en la primera ronda.  

El grupo supera el juego si consigue pasar la pelota sin que nadie se equivoque.  

Circunstancias en que se realiza el juego: Cuando los niños en su periodo de 

adaptación se reúnen.  

Lugares donde se desarrolla el juego: En el patio, en el aula u otro lugar que 

preste la comodidad al grupo.  

Aplicación didáctica: memoria ï sociabilidad. 

Evaluaci·n: la forma de evaluar esta sesi·n ser§ formativa y sumativa, ya que el 

ni¶o ser§ evaluado conforme avanza el proyecto. Asimismo, los criterios de evaluaci·n en 

esta sesi·n en particular ser§n: 

Actitudinal:  

Trabajó en equipo con sus compañeros 

Respetó a sus compañeros 

Aprendió a reconocer a cada compañero 
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Cognitivo: 

Interactuó con los niños  para tener una mayor socialización 

Consiguió tener una mayor adaptación con los otros niños 

Procedimental: 

Desarrollará su atención y memoria 

Evaluación: la forma de evaluar  esta sesión será por medio de preguntas, de la 

manera en que participen y trabajen durante la sesión, de cómo se expresen durante la 

reflexión de la sesión, se observará como trabajan en equipo 

Recursos: 

Una pelota 

Lugares donde se desarrolla el juego: En el patio, en el aula u otro lugar que 

preste la comodidad al grupo.  

  



 

76 

 

ACTIVIDAD 4: JUEGO DE ROLES ï RECONOCIMIENTO 

 

Duraci·n: Dos sesiones de 20 minutos cada una 

Objetivo general: que el ni¶o aprenda a ver las cualidades de los dem§s 

Actitudinal: 

¶ Reconocer§ las cualidades que tienen sus compa¶eros. 

¶ Se enfocar§ en los puntos positivos de los dem§s. 

Cognitivo: 

¶ Ampliar§ su vocabulario y desarrollar§ su lenguaje. 

¶ Ubicar§ donde es arriba y donde es abajo. 
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Procedimental: 

¶ Ser§ capaz de coordinar la vista con las manos, al aventar una pelota y charada 

 

 

 

Desarrollo de las actividades: 

Sesi·n 1 

¶ Poner a los alumnos en parejas 

¶ Dar un espejo a cada pareja 

¶ Pedir que se vean con los espejos y digan como es el otro, en que se parecen a ®l 

y que les gusta del otro, rotar 4 las parejas, de manera que les toque con diferentes ni¶os. 

Sesi·n  2: 

¶ Sentar a los ni¶os en el piso en forma de c²rculo 

¶ Dar una pelota e indicarles que se la avienten a un compa¶ero y al hacerlo que 

digan el nombre de su amigo y algo bueno de ®l, dar el ejemplo para que sepan como 

¶ Concluir escribiendo en una corona para cada uno lo que dijeron de ®l y que 

ellos las decoren con distintos materiales 

¶ Darles la instrucci·n de que se pongan arriba de la cabeza 

Evaluaci·n: la forma de evaluar estas sesiones ser§ formativa  sumativa, ya que el 
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ni¶o ser§ evaluado conforme avanza el proyecto. Asimismo, los criterios de evaluaci·n en 

estas sesiones en particular ser§n: 

Actitudinal: 

¶ Dijo cosas positivas acerca de sus compa¶eros 

¶ Dijo lo que piensa sin copiar a los dem§s 

¶ Particip· en la actividad 

Cognitivo: 

¶ Distingui· entre arriba y abajo 

Procedimental: 

¶ Se expres· con claridad 

¶ Lanz· correctamente la pelota 

La evaluaci·n se har§ por medio de preguntas, de la manera en que participen y 

trabajen durante la sesi·n, de c·mo trabajen la corona y si se la ponen arriba, adem§s de 

como jueguen con la pelota. 

Recursos: 

¶  espejos 

¶ 1 pelota 

¶ Papel celof§n de varios colores 

¶ Cartulina para coronas 

¶ Confeti 

¶ Plastilina de colores 

¶ Grises gruesos de colores 

¶ Estambre de colores 

¶ Lustre de colores 

¶ Cartoncillo para las coronas 

¶ Papel crep® de colores     

¶ Serpentinas 

Lugar: el sal·n de clases.  
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ACTIVIDAD  5: CADENA DE NOMBRES 

Edad: niños de 5 años.  

Material: ninguno  

Participantes: más de 20 

Desarrollo:  

¶ Los jugadores se colocan en un círculo. Se dice quien empieza y el primer 

participante dice su nombre.  

¶ La persona de la derecha de la que hablado pronunciara el nombre anterior y 

luego dirá el suyo.  

¶ El tercer participante y los siguientes deben pronunciar los nombres anteriores, 

en el orden que se ha dicho, añadiendo al final el suyo.  

Circunstancias en que se realiza el juego: Cuando los niños en su periodo de 

adaptación se reúnen.  

Lugares donde se desarrolla el juego: En el patio, en el aula u otro lugar que 

preste la comodidad al grupo.  

Aplicación didáctica: memoria ï sociabilidad. 

Evaluaci·n: la forma de evaluar esta sesi·n ser§ formativa y sumativa, ya que el 

ni¶o ser§ evaluado conforme avanza el proyecto. Asimismo, los criterios de evaluaci·n en 

esta sesi·n en particular ser§n: 

Actitudinal:  

Trabajó en equipo con sus compañeros 

Respetó a sus compañeros 

Aprendió a reconocer a cada compañero 

Cognitivo: 

Interactuó con los niños  para tener una mayor socialización 

Consiguió tener una mayor adaptación con los otros niños 

Procedimental: 

Desarrollará su atención y memoria 
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Evaluación: la forma de evaluar  esta sesión será por medio de preguntas, de la 

manera en que participen y trabajen durante la sesión, de cómo se expresen durante la 

reflexión de la sesión, se observará como trabajan en equipo 

Recursos: 

Un florón  

Lugares donde se desarrolla el juego: En el patio, en el aula u otro lugar que 

preste la comodidad al grupo.  
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ACTIVIDAD 6: JUEGO DE ANIMACIčN ï IDENTIDAD 

Duraci·n: una sesi·n de 30 minutos 

Objetivo general: que el ni¶o desarrolle su propia identidad. 

¶ Actitudinal 

¶ Se reconocer§ como un ser especial con cualidades propias y ¼nicas. 

¶ Elegir§ y expresar§ lo que prefiere. 

¶ Cognitivo 

¶ Conocer§ los demos de la mano, cu§ntos son y cu§l es su funci·n. 

¶ Procedimental: 

¶ Se expresar§ con claridad y ampliar§ su vocabulario. 

 

Desarrollo de actividades: 

Sesi·n 1: 

Contar el cuento ñLos diez amigosò el cual habla sobre los dedos de la mano, de lo 

diferentes que son y de la importancia de cada uno. 

Hacer una reflexi·n entre todos en la que se enfatice que aunque cada dedo es 

diferente todos son muy importantes y necesarios. 

Pedir a cada ni¶o que diga cual dedo le gusta m§s y porque. 

Dibujar una carita feliz con el dedo que cada ni¶o escoja. 

Hablar de que cada uno de nosotros somos diferentes y a la vez muy importantes y 

necesarios, como los dedos de la mano. 

Poner en una hoja las huellas digitales de los ni¶os y que vean como son tan 
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diferentes. 

Colgar el dibujo en la clase. 

Evaluaci·n: la forma de evaluar esta sesi·n ser§ formativa y sumativa, ya que el 

ni¶o ser§ evaluado conforme avanza el proyecto. Asimismo, los criterios de evaluaci·n en 

esta sesi·n en particular ser§n: 

Actitudinal:  

¶ Dijo lo que piensa sin copiar a los dem§s. 

¶ Particip· en la actividad. 

¶ Eligi· f§cilmente el dedo que prefiere y sin copiar al de junto. 

Cognitivo: 

¶ Puso atenci·n al cuento. 

¶ Reconoci· los dedos de las manos, supo cu§ntos eran y conoci· sus funciones. 

Procedimental: 

¶ Se expres· con claridad 

La evaluaci·n se har§ por medio de preguntas, de la manera en que participen y 

trabajen durante la sesi·n, de c·mo se expresen durante la reflexi·n del cuento y al elegir 

el dedo que prefieran as² como si pusieron atenci·n al cuento. 

Recurso 

¶ Cuento ñlos diez amigos. 

¶ Plum·n. 

¶ Coj²n de tinta para sellos. 

¶ Una hoja blanca. 

Lugar: El sal·n de clases 
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ACTIVIDAD  7: EL FLORÓN  

A qué edad: A partir de 4 años.  

Objetivo: Integrar al grupo de niños y desarrollar en ellos la capacidad de percibir 

y escuchar.  

Materiales: Un objeto pequeño (moneda, botón, maíz, fréjol, entre otros.)  

N° de participantes: De dieciséis a veinte niños.  

Desarrollo:  

¶ Una persona dirige al grupo, el resto se coloca frente a él.  

¶ Muestra el objeto al que llamarán florón.  

¶ Junta las manos escondiendo el florón entre ellas.  

¶ Los niños imitan el cierre de las manos.  

¶ El que dirige dice que dejará el florón entre las manos de alguno de los niños.  

¶ Todos cantan.  

¶ ñEl flor·n est§ en mis manos, De mis manos ya pas·. Y, cantando, desde aquel 

donde se quedó, dice. Adivina ¿Quién tiene el floroncito?  

¶ El niño donde quede la última sílaba de la canción, tiene que adivinar, donde 

está el florón.  

¶ Si adivina, le tocará conducir el juego, sino tendrá que pagar una prenda.  

Circunstancias en que se realiza el juego: Cuando los niños en su periodo de 

adaptación se reúnen.  

Aplicación didáctica: Este juego habilita las manos de los niños, acercándole al 

manejo de su más fina motricidad, ingenio y observación.  

Evaluaci·n: la forma de evaluar esta sesi·n ser§ formativa y sumativa, ya que el 

ni¶o ser§ evaluado conforme avanza el proyecto. Asimismo, los criterios de evaluaci·n en 

esta sesi·n en particular ser§n: 

Actitudinal:  
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Trabajó en equipo con sus compañeros 

Respetó a sus compañeros 

Aprendió que cada uno tiene su función y que todas son importantes 

Cognitivo: 

Interactuó con los niños  para tener una mayor socialización 

Consiguió tener una mayor adaptación con los otros niños 

Procedimental: 

Desarrollará su concentración y atención  

Evaluación: la forma de evaluar  esta sesión será por medio de preguntas, de la 

manera en que participen y trabajen durante la sesión, de cómo se expresen durante la 

reflexión de la sesión, se observará como trabajan en equipo 

Recursos: 

Un florón  

Lugares donde se desarrolla el juego: En el patio, en el aula u otro lugar que 

preste la comodidad al grupo.  
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JUEGO DESARROLLO SOCIAL - TRABAJO EN GRUPO 

ACTIVIDAD 8: ACTIVIDAD: JUEGO EN GRUPO  

OBJETIVO  

Juego en estas situaciones, estimulando la expresión personal, la maduración y la 

integración armónica del grupo.  

Estrategia: Uni·n y trabajo en equipo. 

Duraci·n: una sesi·n de 30 minutos. 

Objetivo general: que el ni¶o desarrolle el sentido de uni·n, aprendiendo a trabajar 

en equipo. 

Actitudinal: 

¶ Trabajar§ en equipo con sus compa¶eros. 

¶ Aprender§ la importancia de respetar a sus compa¶eros. 

¶ Aprender§ que cada uno tiene su funci·n y que todas son importantes. 

Cognitivo: 

¶ Conocer§ las profesiones y su importancia. 

¶ Reconocer§ las funciones de cada profesi·n u oficio. 

Procedimental: 

¶ Desarrollar§ su motricidad fina al trabajar con las piezas de lego y los 

bloques de construcci·n 

Desarrollo de actividades: 

Dar a cada ni¶o un oficio y una funci·n seg¼n la profesi·n. 

Darles las fichas de lego y los bloques de construcci·n para armar una casa entre 
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todos, cada uno tendr§ una funci·n diferente, seg¼n la profesi·n que le toc·, el arquitecto 

har§ los planos y dibujos de la casa, el alba¶il la construir§, el electricista pondr§ los focos 

y la luz, el carpintero har§ los muebles, etc. 

Ver c·mo qued· la casa y concluir con una reflexi·n de la importancia de que cada 

uno hiciera su trabajo y que juntos se pueden hacer mejor las cosas. 

Evaluaci·n: la forma de evaluar  esta sesi·n ser§ formativa y sumativa, ya que el 

ni¶o ser§ evaluado conforme avanza el proyecto. As² mismo, los criterios de evaluaci·n en 

esta sesi·n en particular ser§n: 

Actitudinal: 

¶ Trabaj· en equipo con sus compa¶eros. 

¶ Respet· a sus compa¶eros. 

¶ Aprendi· que cada uno tiene su funci·n y que todas son importantes 

Cognitivo: 

¶ Conoci· las profesiones y su importancia. 

¶ Reconoci· las funciones de cada profesi·n u oficio. 

Procedimental: 

¶ Desarrollar§ su motricidad fina al trabajar con las piezas de lego y los bloques de 

construcci·n. 

Evaluaci·n: la forma de evaluar  esta sesi·n ser§ por medio de preguntas, de la 

manera en que participen y trabajen durante la sesi·n, de c·mo se expresen durante la 

reflexi·n de la sesi·n, se observar§ como trabajan en equipo. 

Recursos: 

¶ Fichas de logo. 

¶ Bloques de construcci·n. 

¶ Cartulina. 

¶ Crayolas. 

¶ Herramientas de juguete. 

¶ Papel de estraza. 
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¶ Brochas. 

¶ Pinturas dactilares de colores. 

Lugar: el sal·n de clases 
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JUEGO DE DESARROLLO PERSONAL 

ACTIVIDAD 9: ASĉ SOY YO 

Campo: Desarrollo Personal y social. 

Competencia: Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus compa¶eras y 

compa¶eros.  

Prop·sito: Que el ni¶o a trav®s de la observaci·n y el dibujo hable l libremente 

sobre c·mo es ®l o ella motiv§ndolo a expresar su auto concepto.  

Inicio: Se le pedir§ al ni¶o que se siente frente al espejo para que se observe.  

El ni¶o tendr§ que observar como es, si es alto, flaco, si tiene lunares, el color de sus ojos, 

cabello, ropa que viste, etc.  

Desarrollo:  

Se le mostraran al ni¶o diferentes materiales con los cuales puede trabajar.  

Y se le explicar§ y se les pedir§ la realizaci·n de un dibujo en base a su observaci·n 

de su propia imagen, eligiendo material a libertad. Se les pedir§ a algunos ni¶os que 

muestren y digan a sus compa¶eros lo que dibujaron y el porqu®.  

Materiales:  

¶ Hojas  

¶ Pinturas  

¶ Pinceles  

¶ Colores  

Tiempo/Lugar:  

¶ 5 min. Para que se observen  

¶ 15 min. Para que se dibujen.  

¶ 10 min. Para que la expresi·n.  

Esta actividad se va a realizar en el sal·n de cantos y juegos.  
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Evaluaci·n:  

¶ Como se sintieron  

¶ Que emociones expresaron al momento de observarse  

¶ Tuvieron dificultades para dibujarse  

¶ Que material eligieron m§s  

Asimismo, los criterios de evaluaci·n en esta sesi·n en particular ser§n: 

Actitudinal:  

¶ Dibuja su propia imagen. 

¶ Respet· a sus compa¶eros. 

¶ Aprendi· a expresarse. 

Cognitivo: 

¶ Interactu· con los ni¶os  para tener una mayor socializaci·n. 

¶ Consigui· tener una mayor adaptaci·n con los otros ni¶os. 

Procedimental: 

¶ Desarrollar§ su atenci·n y memoria 

Evaluación: la forma de evaluar  esta sesión será por medio de preguntas, de la 

manera en que participen y trabajen durante la sesión, de cómo se expresen durante la 

reflexión de la sesión, se observará como trabajan en equipo 

Recursos: 

Ya mencionados 

Lugares donde se desarrolla el juego: En el patio, en el aula u otro lugar que 

preste la comodidad al grupo.  
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ACTIVIDAD 10: JUEGO CENTRALIZADOR - CREATIVIDAD A TRAVÉS DEL 

JUEGO EN GRUPO 

Objetivo 

Juego en estas situaciones, estimulando la creatividad,  expresión personal, la 

maduración y la integración armónica del grupo.  

Actividad: Mural Color Rojo  

 

 

 

 

 

 

 

A qué edad: A partir de 3 años.  

Objetivo: Integrar al grupo de niños y desarrollar en ellos la capacidad de 

Creatividad  y trabajo en grupo. 

Materiales: Un objeto pequeño de color Rojo. 

N° de participantes: grupos de cuatro a seis  niños.  

Desarrollo:  

Una persona dirige al grupo, el resto se coloca frente a él.  



 

91 

 

Todos los niños comenzarán a colocar uno por uno el objeto rojo que han traído, 

indicando el nombre del objeto y se irá llenando el mural, para ello los niños trabajarán con 

diferentes tipos de materiales rojos para decorar el mural rojo 

Evaluaci·n:  

Å Como se sintieron  

Å Que emociones expresaron al momento de observarse  

Å Tuvieron dificultades para dibujarse  

Å Que material eligieron m§s  

Asimismo, los criterios de evaluaci·n en esta sesi·n en particular ser§n: 

Actitudinal:  

Å Realizó un objeto para el mural 

Å Colocó un objeto en el mural 

Å Indicó el nombre del objeto que puso en el mural 

Å Respetó a sus compañeros 

Å Aprendió a expresarse 

Cognitivo: 

Å Interactuó con los niños  para tener una mayor socialización 

Å Consiguió tener una mayor adaptación con los otros niños 

Procedimental: 

Å Desarrollará su creatividad y trabajo en grupo 

Evaluación: la forma de evaluar  esta sesión será por medio de preguntas, de la 

manera en que participen y trabajen durante la sesión, de cómo se expresen durante la 

reflexión de la sesión, se observará como trabajan en equipo 

Recursos: 

Ya mencionados 

Lugares donde se desarrolla el juego: En el aula u otro lugar que preste la 

comodidad al grupo.  
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ACTIVIDAD 11: CREATIVIDAD A TRAV£S DEL JUEGO EN GRUPO 

Objetivo 

Juego en estas situaciones, estimulando la creatividad,  expresión personal, la 

maduración y la integración armónica del grupo.  

Actividad: mural color amarillo  

 

A qué edad: A partir de 4 años.  

Objetivo: Integrar al grupo de niños y desarrollar en ellos la capacidad de 

Creatividad  y trabajo en grupo 

Materiales: Un objeto pequeño de color Amarillo  

N° de participantes: De cuatro a doce niños.  

Desarrollo:  

Una persona dirige al grupo, el resto se coloca frente a él.  














