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RESUMEN 

 

 

El proyecto de titulación “Normas de Convivencia Mediante la Utilización de Rincones 

de Aprendizaje en Niños de Educación Inicial, Subnivel II” surge de la necesidad de 

fortalecer la implementación de rincones de aprendizaje, implementando la metodología 

de juego-trabajo, reconociendo su potencial para promover normas de convivencia. La 

intencion de este estudio es establecer la relación entre la implementación de trabajo por 

rincones y las normas de convivencia. Utilizando un enfoque cuantitativo no experimental 

y un diseño descriptivo, se aplicaron dos instrumentos metodológicos, un cuestionario 

dirigido al personal docente y una escala de estimación enfocada en evaluar a través, de 

la observación a los estudiantes, con una muestra de 92 niños y 5 docentes de la institución 

educativa “Amada Agurto de Galarza”. Los resultados obtenidos indican que, aunque los 

docentes poseen suficientes conocimientos teóricos sobre el rol fundamental de las 

normas de convivencia, enfrentan dificultades prácticas en su implementación de forma 

satisfactoria, lo que se refleja en la falta de destrezas adquiridas por los niños, las cuales 

corresponden a las establecidas en el Curriculo de Educacion Inicial 2014. En conclusión, 

se destaca que la elaboración de una guía con 11 actividades se presenta como una 

solución práctica para abordar las necesidades pedagógicas y fortalecer las reglas de 

convivencia en el aula. Esta guía busca resolver las deficiencias observadas y garantizar 

que el conocimiento teórico de los docentes se traduzca en habilidades concretas y 

comportamientos apropiados de los alumnos que integran el estudio realizado. La 

propuesta se sometió a un análisis de factibilidad en los aspectos técnico, económico, 

social y ambiental, demostrando que su implementación es completamente viable. 

 

Palabras clave: Convivencia, educación inicial, normas, rincones de aprendizaje  
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ABSTRACT  

 

 

The thesis project “Coexistence Standards through the Use of Learning Corners in 

Children of Initial Education, Sublevel II” arises from the need to strengthen the 

implementation of learning corners, implementing the methodology of play-work, 

recognizing its potential to promote coexistence standards. The objective of the research 

is to establish the relationship between the implementation of work by corners and the 

coexistence standards. Using a non-experimental quantitative approach and a descriptive 

design, two methodological instruments were applied, a questionnaire directed to the 

teaching staff and an estimation scale focused on evaluating through observation of 

students, with a sample of 92 children and 5 teachers from the educational institution 

“Amada Agurto de Galarza”. The results obtained indicate that, although teachers have 

sufficient theoretical knowledge about the fundamental role of the rules of coexistence, 

they face practical difficulties in their satisfactory implementation, which is reflected in 

the lack of skills acquired by children, which correspond to those established in the Early 

Childhood Education Curriculum 2014. In conclusion, it is highlighted that the 

development of a guide with 11 activities is presented as a practical solution to address 

pedagogical needs and strengthen the rules of coexistence in the classroom. This guide 

seeks to resolve the observed deficiencies and ensure that the theoretical knowledge of 

teachers is translated into concrete skills and appropriate behaviors of the students who 

make up the study carried out. The proposal was subjected to a feasibility analysis in the 

technical, economic, social and environmental aspects, demonstrating that its 

implementation is completely viable. 

 

Keywords: Coexistence, early education, rules, learning corners 
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INTRODUCCIÓN  

 

En el centro educativo “Amada Agurto de Galarza” en la ciudad de Machala, se ha 

identificado una problemática: la insuficiente aplicación de reglas de convivencia en el 

recinto escolar, dejando de lado el método juego-trabajo en los rincones. Esta situación, 

que se relaciona con la displicencia de los docentes, presencia de padres permisivos y 

violencia intrafamiliar, requiere una solución; para abordar estas dificultades y fortalecer 

la convivencia escolar, se propone crear una guía de actividades, esta herramienta 

pedagógica facilitará a los docentes la enseñanza de normas de convivencia, 

contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes. 

 

La meta de este proceso investigativo es establecer el nexo entre la implementación de 

rincones de aprendizaje y las normas de convivencia. Esta investigación surge como 

respuesta a la exigencia de afrontar la problemática identificada; mediante a la 

elaboración de un entorno de aprendizaje adecuado, se busca fomentar la evolución de 

facultades sociales y comportamientos apropiados en los infantes, contribuyendo así a un 

ambiente escolar más armonioso.  

 

El trabajo de titulación consta de cuatro capítulos que permiten realizar un estudio 

completo y detallado sobre la problemática abordada. En el primer capítulo, se 

contextualiza el problema observado en el entorno educativo, analizando en profundidad 

las deficiencias en la práctica de reglas de comportamineto y la falta de implementación 

de la metodología juego-trabajo. Este capítulo abarca la delimitación del problema, la 

formulación de la hipótesis y la justificación del estudio. 

 

En el segundo capítulo, se enfoca en el diagnóstico del objeto de estudio mediante una 

búsqueda exhaustiva de trabajos previos y conceptos de autores relacionados con las dos 

variables establecidas. Este capítulo incluye los antecedentes de la investigación, las 

bases teóricas y la metodología utilizada. Se consideran investigaciones previas a nivel 

internacional y nacional para abordar experiencias, enfoques y hallazgos similares. La 

revisión teórica contribuye a construir un marco teórico sólido que sustenta la 

investigación. 

 



 

IX 

 

En el tercer capítulo, se aborda la propuesta diseñada para dar solucíon a  la problemática 

identificada, esta propuesta se centra en la creación de una guía de actividades que busca 

dar solución al problema del estudio. Se detalla la estructura y contenido de la guía, 

explicando las fases necesarias para su desarrollo: la fase de construcción, y la fase de 

socialización. 

 

En el cuarto capítulo, se evalúa la viabilidad de la propuesta desde cuatro perspectivas: 

técnica, económica, social y ambiental. Este análisis garantiza que la propuesta sea 

factible y contribuya positivamente al sector educativo, demostrando su aplicabilidad. Se 

examinan los recursos logísticos necesarios, se detallan los costos y beneficios 

involucrados, y se analiza el impacto social y ambiental de la implementación. Las 

conclusiones abarcan tanto los logros alcanzados como los desafíos identificados durante 

el proceso de investigación; además, se ofrecen recomendaciones que orientan a posibles 

mejoras y ajustes en futuras investigaciones, asegurando la continuidad y efectividad de 

la propuesta. 
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1. CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 

1.1 Contexto del objeto de estudio 

 

En el entorno educativo "Amada Agurto de Galarza" en la ciudad de Machala, se ha 

observado una problemática: la aplicación insuficiente de reglas de coexistencia en el 

centro escolar. Esta situación se refleja en una posible displicencia vocacional del docente 

y se puede asociar con la presencia de padres permisivos y la violencia intrafamiliar. Para 

hacer frente a este problema, se pondera la creación de una guía de actividades. Esta guía 

buscará promover la interacción social y el respeto por las reglas dentro del aula. Además, 

se promoverá el uso correcto de los espacios de aprendizaje para fomentar una 

convivencia equilibrada. Con estas acciones, se anticipa un mejoramiento en el entorno 

educativo y la interacción en el salón de clases. 

 

1.2 Delimitación del problema. 

 

La institución educativa es un lugar esencial en el desarrollo de los infantes, donde se 

manifiestan los procesos de instrucción y adquisición de conocimientos, por eso el 

docente cumple un papel fundamental dentro de ella. Siendo así que, en la Escuela 

Inicial “Amada Agurto de Galarza” de la ciudad de Machala, se ha evidenciado como 

problemática la escasa aplicación de directrices de cohabitación escolar, donde el 

docente ejerce de manera rígida y en ocasiones con gritos al momento de presenciar la 

ausencia de estas normas en los niños. Por otro lado, como principal causa se evidencia 

la influencia de la familia como son los padres permisivos que implica no poner límites 

y consentir actos erróneos de los infantes, por otra parte, la violencia intrafamiliar 

impacta negativamente el bienestar de las personas, desde la niñez hasta la vida adulta, 

provocando afectaciones emocionales, daños físicos y psíquicos, dando paso a que el 

infante presente un vocabulario inadecuado o hasta reaccionar con agresividad frente a 

sus compañeros. 

 

Ante esta problemática se reflejan las conductas disruptivas como hablar cuando no es 

su turno e interrumpe la clase, se levanta sin permiso y fomenta el desorden en el aula, 

por lo tanto, se presentan carencias de adaptación cuando los padres dejan a sus hijos 

en los centros escolares, por lo que se les dificulta la relación con sus compañeros. 
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Considerando los aspectos mencionados se puede implementar una guía de actividades 

con actividades para dar una posible solución y lograr la interacción social dentro del 

establecimiento educativo adecuando rincones de aprendizajes para alcanzar una 

convivencia amena.  

 

1.3 Formulación del problema: 

 

1.3.1  Problema General 

• ¿Cómo influye la escasa aplicación de normas de convivencia en las aulas de 

Educación Inicial debido a la ausencia de rincones de aprendizaje? 

 

1.3.2 Problemas Específicos 

• ¿Qué factores favorecen al desarrollo integral adecuado de las normas de 

convivencia en niños y niñas de educación inicial?  

• ¿Cómo la utilización de los rincones de aprendizaje beneficia la estrategia 

pedagógica para la enseñanza de normas de convivencia?  

• ¿De qué manera la guía de actividades puede fortalecer las normas de 

convivencia? 

 

1.4 Objetivos de investigación 

 

1.4.1 General 

• Establecer la relación entre la implementación de rincones de aprendizaje y las 

normas de convivencia en aulas de Educación Inicial, subnivel II. 

 

1.4.2 Específicos 

• Describir la importancia de las normas de convivencia para el desarrollo integral 

adecuado de los niños y niñas de educación inicial  

• Analizar la utilización de los rincones de aprendizaje como estrategia pedagógica 

para la enseñanza de normas de convivencia.  

• Proponer una guía de actividades que permitan fortalecer las normas de 

convivencia, en los niños de educación inicial. 
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1.5 Hipótesis de investigación 

1.1.1. General 

• Existe una deficiencia en la aplicación de normas de convivencia, por la poca 

utilización de rincones de aprendizaje dentro del aula de educación inicial, 

subnivel II.     

 

1.5.1 Específicos 

• Existe poca práctica de las normas de convivencia para el desarrollo integral de 

los niños y niñas.  

• Existe poca aplicación de los rincones de aprendizaje como estrategia pedagógica 

para la enseñanza de normas de convivencia  

• No existe una guía de actividades para fortalecer las normas de convivencia, a 

través, de los rincones de aprendizaje en la institución educativa  

 

1.6  Justificación  

 

El estudio se fundamenta en entender y fortalecer el progreso de las pautas de 

comportamiento desde los primeros niveles de la educación. La educación temprana, en 

este caso en el subnivel II, es un momento esencial en el progreso de los niños, donde se 

sientan los cimientos para su socialización y formación de valores. La relevancia de este 

estudio se encuentra en la idea de promover las normas de convivencia desde una edad 

temprana para que tenga un impacto positivo y significativo en la sociedad.  

 

El estudio en cuestión tiene como objetivo profundizar en el entendimiento de la 

relevancia y aplicabilidad de las normas de convivencia en el contexto escolar, 

reconociendo que dichas normas impactan directamente a los estudiantes y desempeñan 

un papel crucial en la vida adulta. El fomentar las normas de convivencia desde la 

educación temprana no solo facilita la convivencia pacífica en la escuela, sino que 

también establece fundamentos sólidos para la formación de individuos de alto valor ético 

y responsables en la etapa adulta. 

 

La sociedad actual muestra retos en la convivencia, reflejados en la ausencia de respeto, 

la intolerancia y la incapacidad para manejar conflictos de forma constructiva. En este 
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escenario, es crucial tratar la formación de las reglas de convivencia desde la educación 

temprana, dado que este período representa una oportunidad única para establecer valores 

esenciales que se mantendrán durante toda la vida de las personas.  

 

La investigación aspira a probar que el refuerzo de las reglas de convivencia desde la 

niñez ayudará a la creación de personas responsables, considerados y empáticos. Un 

entorno académico que fomente el respeto recíproco, la cooperación y la tolerancia 

establece los cimientos para una sociedad más armónica y unida. Además, se intenta 

demostrar que la adquisición temprana de estas reglas mejora la coexistencia en la escuela 

y tiene un efecto positivo en el ambiente familiar y, a largo plazo, en la comunidad.    

 

Estos rincones proporcionan un entorno dinámico y divertido donde se pueden incorporar 

actividades concretas para reforzar las normas de convivencia. El estudio intenta 

demostrar cómo la interacción en estos rincones no solo facilita la educación académica, 

sino que también impulsa la adquisición y uso activo de las normas de convivencia en 

situaciones prácticas y diarias.  

 

La factibilidad de la investigación en cuestión se evidencia en la identificación de 

estrategias pedagógicas específicas para la estimulación de directrices de convivencia en 

la institución educativa seleccionada. Se observó la existencia de rincones de aprendizaje, 

pero estos no se aprovechan plenamente para integrar actividades que promuevan las 

normas de convivencia. Destacando una oportunidad única para intervenir y mejorar el 

entorno educativo, utilizando los rincones de aprendizaje como catalizadores para el 

progreso de las capacidades sociales y normas de convivencia desde los primeros años de 

educación. Por ende, la investigación aspira no solo a contribuir al campo teórico sobre 

la importancia de estas prácticas pedagógicas, sino también a proporcionar 

recomendaciones específicas y prácticas para potenciar la eficacia de las zonas de estudio 

como herramientas para el refuerzo de las normas de convivencia en el preescolar. 
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2 CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

2.1 Enfoques diagnósticos  

 

2.1.1 Antecedentes de la investigación.  Las pautas de tolerancia son directrices de 

conductas que rigen las interacciones y comportamientos establecidos por la sociedad, y 

que impulsan los valores como el respeto, la empatía, la responsabilidad, entre otros, por 

ende, buscan promover el buen trato y la vida armónica dentro del entorno social. De esta 

manera varían en función de los contextos culturales o de un determinado grupo donde 

se reflejen diversos comportamientos y principios. 

 

La autora Romero (2021) en su investigación doctoral “La Convivencia Escolar en 

Estudiantes del Nivel Inicial: Una Revisión Sistemática”, en Perú; la cual busca detallar y 

examinar las contribuciones relevantes halladas en los estudios presentes en las revistas 

indexadas vinculadas a la coexistencia en el entorno educativo; aplicando un método 

descriptivo; los resultados establecen tres grupos: coexistencia escolar, sentido de 

pertenencia cívica y valores éticos y morales; por lo que se concluye que en la búsqueda de 

convivencias armónicas se debe insistir en los valores. 

 

El trabajo de Romero nos evidencia la importancia de considerar la dimensión ética y moral 

en la promoción de una convivencia positiva en el ámbito escolar. Los educadores pueden 

implementar estos hallazgos para crear entornos inclusivos y fomentar valores que 

contribuyan al bienestar de los estudiantes. 

 

También  a nivel internacional, se encuentra Valdera (2022) con su investigación de 

maestría en Perú, “Disciplina positiva y normas de convivencia escolar en los estudiantes 

de una institución educativa pública del nivel inicial de Amazonas” se propuso establecer 

la conexión entre las reglas de instrucción escolar y la disciplina constructiva en los 

alumnos de un centro de enseñanza público; implementando una metodología cuantitativa 

no experimental correlacional transversal, con una muestra de 48 estudiantes de educación 

inicial, el resultado logrado señala una correlación medianamente positiva entre las reglas 

de coexistencia escolar y la disciplina constructiva. Se deduce que hay una conexión directa 
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y estadísticamente relevante entre las pautas de convivencia y el comportamiento en los 

alumnos. 

 

El estudio mencionado contribuye al entendimiento de las normas de convivencia, al 

evidenciar el vínculo entre los principios de entendimiento en la escuela y la disciplina 

positiva en alumnos de educación inicial. Este a su vez refuerza el entendimiento de cómo 

estas variables se relacionan en el entorno escolar, brindando un fundamento para la 

creación de estrategias pedagógicas que buscan intensificar la convivencia positiva en los 

ambientes escolares. 

 

Continuando con la revisión bibliográfica a nivel internacional se encuentra Santamaría 

(2017) con su tesis de maestría en Colombia; “La convivencia escolar como promocion de 

los derechos humanos” cuyo objetivo fue manufacturar una propuesta de un manual de 

convivencia; aplicando una metodología cualitativa descriptiva con un diseño etnográfico; 

aplicando la observación y la entrevista como técnicas; con una muestra de 500 estudiantes 

de preescolar a undécimo; se concluye que la difusión del manual de coexistencia y la 

orientación en el salón de clases sobre los derechos humanos reforzaron una convivencia 

más armoniosa en la institución. 

 

Este estudio de maestría aporta a las normas de convivencia al proporcionar una perspectiva 

completa que asocia la convivencia con los derechos humanos. La sugerencia de un manual 

de convivencia fundamentado en la pedagogía afectiva y los resultados logrados subrayan 

la relevancia de tratar la convivencia desde perspectivas integrales que tomen en cuenta 

tanto las dimensiones emocionales como los principios básicos de los derechos humanos. 

 

A nivel nacional, la maestría de Sumba (2023) “Normas de convivencia para fortalecer la 

adaptación escolar en niños de 4 años de la unidad educativa Guayaquil, 2022”; dispuesta 

con un enfoque cuantitativo, y un diseño experimental, se trabajó con una muestra de 17 

participantes, se aplicaron pruebas antes y después de la implementación de las normas de 

convivencia, los resultados indicaron que, antes de aplicar las normas de convivencia, el 

58,82% de los niños presentaba un bajo nivel de adaptación escolar durante el pretest, sin 
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embargo, después de aplicar las directrices, el 82,35% de los niños mostró un nivel alto de 

adaptación escolar en el post test. 

 

Estos hallazgos pueden ser útiles para diseñar estrategias pedagógicas que promuevan un 

ambiente escolar armonioso y favorezcan el bienestar de los estudiantes. Es importante 

destacar que las normas de convivencia pueden contribuir a crear un entorno seguro y 

propicio para el aprendizaje y la socialización en la etapa inicial de la educación. 

 

Para continuar con respecto a los estudios previos a nivel nacional se encuentra Ballesteros 

y Pazmiño (2023) en Ambato; “Aplicación de actividades lúdicas en el desarrollo de la 

inteligencia interpersonal en niños del sub nivel II de educación inicial”, con la meta de 

examinar los juegos creativos más apropiados para fomentar la empatía en los niños del 

segundo subnivel.; aplicando una metodología mixta; lo que permitió percibir una realidad 

que llevó a la formulación de una guía; esta propuesta consiste en actividades que 

destacaron la participación de los infantes y, simultáneamente, proporcionaron un 

aprendizaje relevante mientras disfrutaban y experimentaban sentimientos, generando un 

efecto positivo. 

 

El estudio realizado en Ambato es de gran aporte al estudio ya que demuestra como las 

actividades lúdicas pueden ser herramientas efectivas para el desarrollo de los niños, 

influenciando positivamente su inteligencia interpersonal y, por ende, su capacidad para 

convivir de manera positiva en el entorno escolar. 

 

Finalmente, la maestría de investigación de Tipán (2020) en Latacunga “Normas y reglas 

de comportamiento para la convivencia. Universidad Técnica de Cotopaxi”; tiene como 

objetivo investigar y encontrar respuestas a las conductas inadecuadas. En el estudio 

realizado en la Escuela “Juan de Salinas”, se examinaron las normas y directrices de 

conducta de niños en edad preescolar de nivel 2, utilizando técnicas cuantitativas, se 

recopiló información sobre el problema de investigación, aplicando una encuesta y ficha de 

observación como instrumento; finalizando con una propuesta que se desarrolló a partir del 

obstáculo identificado en los infantes y profesorado del nivel preescolar. Concluyendo que 

enseñar a los niños normas de convivencia, como saludar, dar las gracias y pedir perdón, 
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contribuye a un ambiente constructivo y emocionalmente saludable; además, aprender a 

convivir con otros niños desde temprana edad fomenta actitudes de colaboración y 

compartir. 

 

Con respecto al estudio previamente citado, podemos afirmar que aporta al trabajo de 

titulación sobre las normas de convivencia al proporcionar una comprensión profunda de 

las conductas inadecuadas, presentando una propuesta práctica basada en experiencias 

reales y contribuyendo al objetivo general de crear ambientes de armonía y convivencia 

saludable en los centros de formación. 

 

En la Escuela Inicial “Amada Agurto de Galarza” en Machala, se enfrenta a un problema 

significativo como es la falta de pautas de conducta en el aula, vinculada a la influencia de 

padres permisivos. Esta situación, agravada por la violencia intrafamiliar, impacta 

negativamente en el bienestar emocional y físico infantil, reflejándose en comportamientos 

inadecuados y reacciones agresivas hacia sus compañeros. El papel del docente es crucial 

para abordar esta problemática en el entorno escolar. 

 

Es oportuno mencionar que en educación inicial las normas de convivencia propician un 

ambiente seguro que favorecen la instrucción e interacción de los niños y niñas, donde se 

promueven los valores como respeto mutuo, la empatía y solidaridad. Además, los docentes 

deben ayudar a establecer límites que faciliten un ambiente seguro y armónico para un 

óptimo desarrollo social y académico. 
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2.2  Analisis del problema, matrices de consistencia y de operacionalización de variables  

 

2.2.1  Matriz de operacionalización de las variables  

 

Tabla 1. Matriz de operacionalización de las variables 

Tema: Normas de convivencia, mediante la utilización de rincones de aprendizaje en niños de educación inicial, subnivel II.    

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Variables Dimensiones Indicadores 

Técnicas/ 

Instrumentos 

La armonía en el 

ambiente escolar 

mejora cuando todos 

los miembros de la 

comunidad escolar se 

comprometen a 

administrar la escuela. 

Por lo tanto, las reglas 

y pautas de 

convivencia en las 

escuelas pueden, por 

un lado, promover 

relaciones amistosas 

entre diferentes 

actores y, por otro 

Las normas de 

convivencia escolar se 

caracterizan como un 

conjunto coherente de 

reglas y principios que 

determinan la 

interacción y el 

comportamiento de los 

miembros de la 

comunidad educativa 

en la institución 

escolar. Estos 

estándares se basan en 

fomentar un ambiente 

organizacional positivo 

Normas de 

Convivencia 

Clima organizacional  

Clima escolar y clima de 

aula 
Observación no 

participativa: 

• Escala de 

estimación 

 

Encuesta  

• Cuestionario de 

preguntas 

cerradas  

 

Tipos de clima escolar y de 

aula  

Dimensiones del clima 

escolar y de aula 

Estrategias y técnicas  
Normas 

Deberes y derechos  

Relaciones interpersonales  
Valores 

Trabajo en equipo 
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lado, brindar 

orientación para la 

resolución de posibles 

conflictos. Esto es 

más probable si todos 

los miembros de la 

comunidad escolar 

aceptan las reglas 

establecidas (Ávalos 

y Berger, 2021). 

 

 

 

 

El método de trabajo 

por rincones es una 

opción moderna para 

organizar el aula de 

educación infantil. 

Este enfoque divide el 

espacio del aula en 

áreas designadas para 

diversos propósitos, y 

en cada área se 

que fomente el respeto 

mutuo, la 

responsabilidad y la 

cooperación entre 

estudiantes, profesores 

y demás personal. 

 

 

 

 

 

Comunicación abierta y 

constructiva  

Los rincones de 

aprendizaje son 

entendidos como áreas 

pedagógicas 

cuidadosamente 

planificadas dentro de 

un ambiente escolar. 

Estos se estructuran en 

varias dimensiones 

como físicas, 

funcionales, temporales 

y relacionales, y se 

Rincones de 

aprendizaje. 

Dimensión  

Física   

Funcional  

Temporal   

Relacional  

 

 Tipos de rincones  

Rincón de juego simbólico  

Rincón del Lenguaje  

Rincón de construcción 

Rincón de arte   



 

11 

 

presentan diversas 

actividades que 

abarcan varios 

campos educativos. 

“Los rincones son 

áreas específicas 

dentro del aula”. 

Aquí, los niños 

pueden trabajar 

individualmente o en 

pequeños grupos, 

realizando 

simultáneamente 

diferentes actividades 

de aprendizaje 

(Moreira y Alcívar , 

2022). 

 

  

clasifican en diferentes 

tipos de rincones. Su 

objetivo es 

proporcionar 

experiencias educativas 

valiosas que se ajusten 

a las necesidades 

personales de cada 

estudiante.  

 

 

 

 

Inteligencia interpersonal  

Definición  

Importancia 

Características  

Fuente: Vaca y Zambrano (2024) 
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2.2.2 Matriz de consistencia 

 

Tabla 2. Matriz de consistencia 

Título:   Normas de convivencia, a través, de la utilización de rincones de aprendizaje en niños de educación inicial, subnivel II. 

Tipo Problema Objetivos Hipótesis Variables Definición 

General 

  

 

  

Normas de 

aprendizaje 

(Variable 1)  

 

¿Cómo influye la escasa 

aplicación de normas de 

convivencia en las aulas de 

Educación Inicial debido a 

la ausencia de rincones de 

aprendizaje? 
 

Establecer la 

relación entre la 

implementación de 

rincones de 

aprendizaje y las 

normas de 

convivencia en 

aulas de Educación 

Inicial, subnivel II 
 

Existe una 

deficiencia en la 

aplicación de 

normas de 

convivencia, por 

la poca 

utilización de 

rincones de 

aprendizaje 

dentro del aula de 

educación inicial, 

subnivel II.    

 
 

Stuart y Bolaño mencionan que la 

convivencia es un punto 

fundamental en todos los procesos 

educativos de formación y 

socialización de los infantes. La 

escuela tiene el deber de fortalecer, 

o, desarrollar en los educandos los 

valores y normas que permitan 

formar personas responsables con 

su entorno familiar, social y 

mejorar el clima escolar, 

especialmente, cuando se observa 

que, en la actualidad, muchos de los 

escolares llegan con problemas de 

tipo familiar, especialmente, lo 

concerniente al comportamiento.” 

(p.142).  
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Especifico 

  

  

  

Rincones de 

aprendizaje 

(Variable 2)  

 

   

   

 

 

  

 

 

  

¿Qué factores favorecen al 

desarrollo integral adecuado 

de las normas de 

convivencia en niños y niñas 

de educación inicial?  
 

Describir la 

importancia de las 

normas de 

convivencia para el 

desarrollo integral 

adecuado de los 

niños y niñas de 

educación inicial  

Existe poca 

práctica de las 

normas de 

convivencia 

para el 

desarrollo 

integral de los 

niños y niñas.  

 

En definición de los rincones de 

aprendizaje Quijije (2023) 

menciona que “los rincones de 

aprendizaje constituyen espacios 

que facilitan un proceso de 

enseñanza y aprendizaje lúdico 

para niños de educación inicial, es 

decir, estos espacios están 

delimitados para ejecutar 

actividades basadas en el juego y 

en el uso de herramientas de 

aprendizaje acorde a los 

contenidos que se enseñan” (p. 

1775). 
 

¿Cómo la utilización de los 

rincones de aprendizaje 

beneficia la estrategia 

pedagógica para la 

enseñanza de normas de 

convivencia?  

 

Analizar la 

utilización de los 

rincones de 

aprendizaje como 

estrategia 

pedagógica para la 

enseñanza de 

normas de 

convivencia.  

Existe poca 

aplicación de los 

rincones de 

aprendizaje 

como estrategia 

pedagógica para 

la enseñanza de 

normas de 

convivencia  
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Fuente: Vaca y Zambrano (2024) 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué manera la guía de 

actividades puede 

fortalecer las normas de 

convivencia? 

Proponer una guía 

de actividades que 

permitan fortalecer 

las normas de 

convivencia, en los 

niños de educación 

inicial. 

 

No Existe 

utilización de 

una guía de 

actividades para 

fortalecer las 

normas de 

convivencia 

debido a la 

ausencia de los 

rincones de 

aprendizaje por 

parte del 

docente. 

 



 

15 

 

2.3 Bases teóricas  

 

2.3.1 Normas de convivencia.  Son directrices y normativas que se definen en un grupo 

social, comunidad o ambiente particular, con el objetivo de ordenar y simplificar las 

relaciones entre sus integrantes. Bajo una perspectiva extensa de la convivencia escolar, 

el reglamento debería ir más allá de las simples normas disciplinarias, proporcionando 

directrices para las interacciones tanto a nivel individual como entre los diversos grupos 

dentro de la escuela. Estas directrices deberían ser cada vez más democráticas, lo que 

requiere la participación de todos los grupos en su creación y revisión (Ávalos y Berger, 

2021). 

 

La vida escolar se fundamenta en las relaciones interpersonales entre los participantes 

educativos, quienes deben mantener armonía y respetar las normas de convivencia. Se 

valora la aptitud de los integrantes de los centros de formación educativos para 

desarrollar competencias sociales como individuos únicos, promoviendo así un enfoque 

en el crecimiento socioemocional, la paz y la adquisición de valores (Bustamante y 

Taboada, 2022). 

 

Un ambiente positivo generado a través de las normas de convivencia en los 

establecimientos educacionales tiene el potencial de mejorar el bienestar, la 

autoconfianza y el rendimiento académico de los educandos, al mismo tiempo que 

previene comportamientos inapropiados. Estas instituciones fomentan la cohesión 

social al cultivar un sentido de identidad y comunidad entre sus miembros. Al respetar 

y adherirse a estas normas, los individuos contribuyen a mantener un entorno seguro e 

inclusivo que favorece el desarrollo personal y colectivo (Torrego et al., 2021). 

 

Posterior a la revisión conceptual, se considera que las normas de convivencia son 

pactos sociales y principios morales que orientan la conducta de las personas dentro de 

un colectivo o comunidad. Estas reglas se instauran con el objetivo de promover 

relaciones armónicas, respetuosas y de colaboración, contribuyendo de esta manera a la 

creación de un ambiente donde se aprecie la diversidad y se impulse el bienestar común.  
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2.3.1.1 Clima organizacional.  Según Esquivel et al. (2020) manifiestan que el clima 

organizacional es útil para identificar la dirección y el rumbo de una institución. El 

entorno, tanto interno como externo, juega un papel crucial en las actividades diarias de 

la institución, pues favorece una relación positiva y proporciona un impulso que inspira 

a los colaboradores a desempeñar sus tareas con mayor dedicación y esmero. 

 

La educación es un esfuerzo colectivo de profesionales que buscan desarrollar las 

habilidades del estudiante para su vida cotidiana. El clima organizacional es crucial para 

alcanzar los objetivos de una comunidad educativa. Si este clima se deteriora en una 

institución, suele ser debido a una comunicación inadecuada entre los directivos, 

docentes, administrativos y padres de familia (Gamarra, 2022). 

 

Existen múltiples elementos que influyen en el clima organizativo de las entidades 

educativas, originados por las distintas actividades llevadas a cabo por los equipos 

directivos, educativos y administrativos. Dentro de este contexto, la calidad de las 

interacciones personales, la colaboración grupal y la comunicación clara son esenciales 

para fomentar un desempeño docente sobresaliente, lo cual es fundamental para 

alcanzar un nivel alto de enseñanza (Almeida, 2020).  

 

Luego de la revisión conceptual se afirma que el clima organizacional en el contexto 

educativo se refiere al entorno emocional, cultural y relacional que impregna una 

institución educativa. Este término incluye la percepción conjunta de profesores, 

personal administrativo, estudiantes y padres sobre el nivel de las relaciones 

interpersonales, el nivel de colaboración y la eficacia de las prácticas en la escuela.  

 

2.3.1.1.1 Clima escolar y clima de aula.  El ambiente educativo en las escuelas es 

un factor determinante que afecta directamente la excelencia académica. Este ambiente, 

conocido como clima escolar, se caracteriza por la calidad de las experiencias cotidianas 

en la escuela, las cuales están moldeadas por un conjunto de convicciones, principios, 

comportamientos y reglas consensuadas que orientan la manera en que los integrantes de 

la institución interactúan entre sí (Cuadra et al., 2022). 
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Desde el punto de vista de Barahona et al. (2022) juega un papel fundamental en la 

motivación infantil y es una de las claves que impacta profundamente en el progreso 

del aprendizaje y la enseñanza. Este factor contribuye de forma progresiva a la mejora 

de la educación. En el ámbito escolar, mantener un clima positivo es vital para impulsar 

el crecimiento y desarrollo integral del alumnado. 

 

La atmósfera refleja cómo se aprende a vivir juntos y es esencial para el logro de 

aprendizajes, destrezas y comportamientos. Los pactos de convivencia, que se originan 

en las dinámicas interpersonales, los principios y las conductas constructivas formadas 

en el entorno familiar y consolidadas en el colegio, subrayan la importancia de la 

consideración recíproca, la aceptación de las diferencias y la comprensión hacia los 

demás. Estos pactos son cruciales para un crecimiento equilibrado en lo intelectual, 

emocional, motor y social (Camacho, 2021). 

 

Por otro lado, Ximena et al. (2021) afirman que el clima de aula se puede definir como 

la dinámica conjunta de actitudes y comportamientos de los participantes en la 

educación, que se desarrollan en ciertas condiciones de aula e instituciones. Estas 

condiciones crean un conjunto de situaciones que pueden potenciar o dificultar el 

proceso de aprendizaje. 

 

Con base a las definiciones mencionadas con anterioridad, se define al clima escolar 

como la atmósfera emocional, social y pedagógica que impregna una institución 

educativa e influye en la experiencia compartida de estudiantes, profesores y personal 

administrativo. Este término comprende la interacción singular entre factores 

emocionales, relaciones interpersonales y el entorno de aprendizaje, generando un 

ambiente que puede ser percibido y experimentado de forma subjetiva por todos los 

integrantes de los centros de instrucción académica. Un ambiente escolar saludable se 

distingue por el respeto recíproco, la confianza, la motivación y un sentido de 

pertenencia.  

 

2.3.1.1.2 Tipos de clima escolar y de aula.  Contemplando lo que ratifican la 

mayoría de autores, la tipología en relación al clima de aula se divide en, clima 

positivo y clima negativo. 
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- Positivo 

 Según Escalante et al. (2020) un clima escolar positivo se distingue por la 

apreciación y aceptación de los estudiantes en un entorno que se fundamenta en el 

respaldo, las expectativas conductuales claras, la validez de las normas, la 

comunicación y el trabajo en equipo, así como los resultados académicos, conductuales 

y psicológicos de los estudiantes. 

 

 Crear un entorno de clase que sea propicio para el conocimiento representa un 

reto importante para el educador. Es crucial promover en el aula el crecimiento integral 

de los alumnos, abarcando tanto su capacidad cognitiva como su estabilidad emocional. 

Es esencial que los estudiantes mantengan una visión optimista hacia el futuro, 

considerando que el deseo de alcanzar metas personales requiere una dedicación 

constante al auto mejoramiento a través de los años (Juarez et al., 2021). 

 

- Negativo   

 En un ambiente educativo adverso, se nota la ausencia de unidad, confianza y 

respeto recíproco entre los integrantes de la comunidad educativa. Es posible que surjan 

disputas sin resolver, actitudes de sospecha, y la comunicación puede deteriorarse. En 

un clima cerrado, la organización se encuentra en un punto muerto, los integrantes del 

equipo no son auténticos y el sentido de cohesión en la organización es débil (Özgenel, 

2020). 

 

A partir de lo expuesto con anterioridad, se afirma que los tipos de clima escolar o de 

aula se refieren a las diferentes dinámicas emocionales, sociales y pedagógicas que 

definen el entorno educativo en un espacio de aprendizaje específico. Estos tipos van 

desde ambientes favorables para la colaboración y el bienestar hasta aquellos 

caracterizados por tensiones y retos. Un clima de aula positivo se caracteriza por 

fomentar la participación activa, el respeto recíproco y la motivación, creando un suelo 

propicio para el aprendizaje significativo. En contraposición, un clima de aula negativo 

puede presentar obstáculos para la comunicación, falta de motivación y  conflictos 

interpersonales, afectando el progreso académico y socioemocional de los estudiantes.  
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2.3.1.1.3 Dimensiones de clima escolar y de aula. Según Retamal y González (2019) 

aborda varias dimensiones relacionadas con el ambiente escolar: reglas equitativas, trato 

respetuoso, respaldo de los profesores, participación estudiantil, sentido de pertenencia y 

conexión, enfoque hacia el aprendizaje y seguridad en la escuela.  

 

Existen varias facetas del ambiente educativo que están vinculadas con la visión de los 

docentes, los compañeros, los elementos organizativos y las condiciones físicas donde 

se llevan a cabo las actividades académicas. Cuando se alude al ambiente social en las 

escuelas, se contempla tanto el cómo los estudiantes perciben su entorno educativo, 

como de la percepción que los docentes tienen de su lugar de trabajo (Aron et al., 2012). 

 

Las distintas facetas se relacionan con las formas en que otros actores educativos, como 

los padres, interactúan cotidianamente. Las repercusiones que surgen de factores tales 

como las disposiciones personales, los principios éticos, las convicciones y la armonía 

social, ejercen una influencia significativa en la conducta y en cómo se comprenden y 

aplican las reglas, afectando así el ámbito social, cívico, emocional y moral (Sierra et 

al., 2021). 

 

Concluyendo que las dimensiones del ambiente escolar aluden a los múltiples factores 

que constituyen el contexto educativo y que impactan en la vivencia y el confort de los 

alumnos, el personal docente y la comunidad escolar en su totalidad. Estos componentes 

son elementos esenciales que aportan a la excelencia y el carácter del clima escolar, e 

incluyen diversas áreas de interacción, percepción y operación dentro del 

establecimiento educativo. 

 

2.3.1.2 Estrategias y técnicas.  Dentro de las estrategias para generar la convivencia 

escolar Gutiérrez y Pérez (2015) refieren que para lograr un ambiente armonioso y 

propicio para el aprendizaje, es fundamental abordar las violencias de manera progresiva, 

mediante técnicas.  

 

• Grupo de mutuo apoyo y confianza (entorno social con estructuras 

participativas, democráticas y cooperativas) 



 

20 

 

• Actitud del profesorado (escuchar, fomentar la comunicación y la empatía, 

generar confianza) 

 

Acciones para favorecer la confianza y comunicación: 

 

• Técnicas cooperativas de gestión (asambleas, biblioteca escolar, de aula y 

planificación didáctica). 

• Ejercicios de participación grupal y clarificación de valores 

• Resolución no violenta de conflictos analizar. 

 

Por otro lado, Posso et al. (2015) sostienen que el juego contribuye a mejorar la relación 

entre compañeros, ya que es un espacio donde pueden aprender y divertirse juntos, 

fortaleciendo las amistades y los valores. Esto puede llevar a un cambio de 

comportamiento en situaciones de conflicto, lo que ayuda a reducirlo y promover una 

cultura de paz.  

 

Finalmente se concluye que las estrategias y técnicas para la convivencia en el entorno 

preescolar son abordajes pedagógicos y herramientas concretas creadas para promover 

un ambiente de colaboración, respeto y enriquecimiento entre los niños en los primeros 

niveles de su educación.  

 

2.3.1.2.1 Normas.  Las normas en el aula facilitan la comprensión de la 

colaboración entre compañeros y cómo estudiantes y maestros responden a los errores 

o a la enseñanza. Cuando hablamos de reglas, se espera que estas permitan a los alumnos 

tener la capacidad de explicar, justificar, argumentar y discutir las razones de sus 

compañeros (Peña et al., 2021). La disciplina se enfoca en la creación de normas, reglas 

y estructuras que controlan el entorno educativo y fomentan la autorregulación y la 

adhesión a las reglas por parte de los estudiantes (Bastidas, 2023). 

 

De acuerdo con Litichever y Fridman (2021) el objetivo es fomentar la convivencia, no 

solo como un conjunto de normas establecidas, sino también como una convivencia 

escolar que identifica a cada individuo como parte de una comunidad unificada. Esto se 
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puede lograr si todos se adhieren a las mismas reglas y, más importante aún, si todos 

tienen los mismos derechos y deberes, considerando el papel de los educadores y 

estudiantes.  

 

Con un referente más amplio, se encuentran Canaza y Canaza (2024) históricamente, la 

convivencia ha sido fundamental en el progreso de las sociedades, al controlar la 

violencia y la exclusión en varios contextos, incluyendo el educativo, social y laboral. 

Sin embargo, aún existen varios retos, y numerosas instituciones luchan con el 

desarrollo de sus estudiantes debido a problemas como agresiones y exclusiones.  

 

A partir de lo expuesto con anterioridad; se sostiene que las normas son pactos, ya sean 

implícitos o explícitos, que guían las acciones y las relaciones dentro de un colectivo, 

comunidad o sociedad. Estas pautas son un reflejo de los valores, expectativas y 

principios comunes, y proporcionan un marco ético y social que dirige el 

comportamiento de las personas. Las normas no solo definen fronteras, sino que 

también promueven la unidad, la cooperación y el respeto recíproco.  

 

2.3.1.2.2 Deberes y derechos.  La Real Academia Española (2024) interpreta a los 

deberes como la responsabilidad de responder a alguien en términos morales y cumplir 

con obligaciones que surgen del respeto, la gratitud u otras razones. De manera similar, 

define los derechos como las capacidades y cargo que resultan del estado de un individuo 

o de sus vínculos con los demás. 

 

De tal manera que se afirma que los deberes y derechos en el ámbito escolar forman la 

base de una convivencia armoniosa y un proceso educativo efectivo. Los derechos 

garantizan el respeto y la igualdad, mientras que los deberes promueven la 

responsabilidad y la participación activa, creando así un entorno propicio para el 

desarrollo integral de los estudiantes y el bienestar de quienes conforman la comunidad 

educativa.  

 

2.3.1.3 Relaciones interpersonales. Las habilidades interpersonales, también referidas 

como inteligencia interpersonal o habilidades sociales, son un componente esencial del 

desarrollo cognitivo del ser humano. Estas habilidades son fundamentales para 
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interactuar de manera efectiva con otros en su entorno y no solo tienen un papel en la 

socialización, sino que también impulsan el desarrollo cognitivo. El ámbito escolar es 

esencial para la formación de los estudiantes, debido a que además de influir en el 

bienestar emocional, también tiene un impacto significativo en el rendimiento 

académico (Suárez y Barcia, 2022). 

 

Desde otro punto de vista, se encuentran Bonozo et al. (2023) quienes sostienen que, en 

la formación completa del alumno, las interacciones personales son esenciales para su 

educación, ajuste social, éxito escolar y su inclusión en el sistema educativo. Así, 

aquellos alumnos que no logran desarrollar adecuadamente estas habilidades 

interpersonales tienden a mostrar un rendimiento académico menor y enfrentan retos al 

relacionarse con otros estudiantes. 

 

Para complementar la revisión teórica, hace falta resaltar las palabras de Perdomo y 

Vargas (2020) declaran que la convivencia en la escuela es crucial en el proceso 

educativo. Las relaciones interpersonales entre compañeros son esenciales para 

determinar si la convivencia en el aula es positiva o negativa. Además, estas 

interacciones tienen un impacto directo en las relaciones dentro de la comunidad en 

general. 

 

Para concluir las relaciones interpersonales se refieren a cómo los niños forman 

vínculos emocionales, sociales y afectivos con otros en su entorno inmediato, como la 

familia, amigos y la escuela. Estos vínculos son esenciales para su desarrollo, ya que 

contribuyen a la formación de su identidad, el desarrollo de habilidades sociales y su 

entendimiento del mundo a su alrededor. Las interacciones entre niños implican 

compartir, comunicarse, colaborar y aprender a entender y respetar las diferencias.  

 

2.3.1.3.1 Valores.  Según Faustinelli (2022) en su artículo define a los valores 

como atributos inherentes a las cosas que requieren de un individuo capaz de 

apreciarlos: siempre son relacionales. Están presentes en los individuos, en las 

organizaciones y en los objetos, manifestándose como atributos genuinos, aunque no 

sean tangibles. La ausencia de valores haría que el mundo fuera un lugar imposible para 

la vida. 
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Adicionalmente, Santamería y Corbí (2020) sugieren que una auténtica educación en 

valores, tanto en la escuela particular y fiscal, debe aspirar a que el individuo aprenda a 

ser, a convivir y a participar. En este sentido, es esencial que la escuela y la familia 

trabajen juntas y que tenga un impacto social que vaya más allá del entorno puramente 

escolar. 

 

Continuando con la conceptualización, está Mateos (2020) definiendo que los valores 

se perciben como un modelo ideal de autorrealización que intentamos reflejar en nuestro 

comportamiento. Constituyen una creencia fundamental a través de la cual 

interpretamos el mundo, le damos sentido a los eventos y, por supuesto, a nuestra propia 

existencia.  

 

Como aporte de las autoras se infiere que los valores en la educación inicial son 

principios esenciales que guían el crecimiento completo de los niños, afectando sus 

actitudes, comportamientos y la formación de su identidad desde las primeras etapas de 

su educación. Estos valores incluyen no solo elementos éticos y morales, sino también 

aspectos sociales y emocionales que ayudan a formar ciudadanos conscientes y 

responsables. 

 

2.3.1.3.2 Trabajo en equipo.  Se refiere a un enfoque de trabajo grupal 

“sincronizado” donde los miembros comparten sus experiencias y respetan sus roles y 

responsabilidades para alcanzar metas compartidas al llevar a cabo un proyecto en 

conjunto. Adicionalmente fomentan las virtudes sociales, como la comunicación efectiva, 

empatía y tolerancia (Rey, 2020). 

 

Los juegos cooperativos clásicos son formas de entretenimiento que dependen del 

trabajo en equipo para lograr metas comunes. En estas actividades, se observa que los 

niños desarrollan habilidades sociales como la interacción, la generosidad, la empatía y 

el apoyo recíproco (Mallqui y Pariona, 2023).  

 

Se trata de un proceso social en el cual los integrantes se involucran activamente y 

colaboran para apoyar a los sectores más vulnerables de la comunidad. Este proceso es 
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también reconocido como un camino hacia iniciativas concretas que promueven el 

bienestar colectivo, esencial para el desarrollo completo de la infancia. Por ende, es 

crucial que tanto padres como educadores impulsen un desarrollo justo e inclusivo en 

la educación convencional, generando así un ambiente educativo más interactivo, 

empático y autodirigido. (Mayorga et al., 2020). 

 

Posteriormente a la revisión conceptual se afirma que el trabajo en equipo es un proceso 

de cooperación en el que personas con distintas habilidades, conocimientos y 

experiencias se reúnen para lograr objetivos compartidos. Este proceso supera la mera 

acumulación de esfuerzos individuales, ya que implica una interacción dinámica en la 

que cada integrante del equipo aporta sus propias fortalezas, contribuciones y puntos de 

vista únicos. 

 

2.3.1.3.3 Comunicación abierta y constructiva.  El diálogo constructivo implica una 

interacción dinámica, considerada y significativa. Este estilo de comunicación es clave 

para coordinar esfuerzos colaborativos entre docentes y para llevar a cabo iniciativas que 

pueden reformar las metodologías pedagógicas. De esta forma, se convierte en un recurso 

valioso para el crecimiento en las esferas profesional y personal (Benoit , 2023). 

 

En la etapa inicial, debido a las peculiaridades del individuo que se está educando, la 

comunicación cumple un rol crucial la educación. Se considera la relación entre iguales 

como equipos inseparables en los que todos los niños desempeñan un papel destacado. 

Una comunicación sólida establece los cimientos del éxito académico que comienza a 

una edad tan temprana. Es un logro colectivo basado en una alianza sólida construida 

sobre la confianza, el respeto, el apoyo y la comunicación efectiva. (Orfanidis, 2021). 

 

Interpretando a Vital et al. (2020) dentro del ámbito educativo, resulta esencial que los 

docentes de cualquier nivel exhiban una empatía considerable, la cual les faculte para 

comprender profundamente a los alumnos con quienes interactúan, y cuando sea 

pertinente, a sus familiares y compañeros de trabajo. Con respecto a estos últimos, es 

crucial adoptar una postura comunicativa y de concordancia, ya que son aspectos clave 

para el éxito de las interacciones personales y para la efectividad del proceso educativo 

en su conjunto. 
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Aportando valor teórico se define a la comunicación en el entorno escolar como un 

proceso esencial y dinámico que comprende interacciones tanto verbales como no 

verbales entre toda la sociedad institucional. Supera la mera transmisión de datos; es el 

instrumento crucial que permite la comprensión, robustece las relaciones y edifica un 

ambiente educativo positivo. Involucra la interrelación entre profesores y alumnos, 

entre compañeros, y también engloba la cooperación efectiva con los padres y el 

personal administrativo.  

 

2.3.2 Rincón de aprendizaje.  Los rincones son sitios donde los estudiantes participan 

en actividades educativas, ya sea solos o en grupos reducidos; esta metodología se 

adapta a las necesidades y preferencias de aprendizaje individual, requiere una 

disposición especial del espacio para facilitar distintos lugares de trabajo, así, esta 

estrategia pedagógica ofrece múltiples alternativas de formación académica, integrando 

todos los elementos educativos de manera lúdica y beneficiosa (Moreira y Alcivar, 

2022) (Moreira & Alcivar, 2022). 

 

Un espacio de aprendizaje es una zona deliberadamente creada en un contexto 

educativo, como una clase, una biblioteca o un lugar compartido, que busca 

proporcionar oportunidades de aprendizaje relevantes y concretas. Los rincones de 

juego son espacios idóneos donde los infantes pueden llevar a cabo tareas que fomentan 

el desarrollo de habilidades y la absorción de saberes. Por lo tanto, estos rincones deben 

estar equipados con recursos que inciten a los niños a participar en actividades de juego 

(Anchundia y Alay, 2023). 

 

Por otro lado, se encuentran Álvarez y Hernández (2022) que ratifican que el trabajo 

por rincones es una estrategia pedagógica innovadora y adaptable, muy utilizada en la 

educación infantil, que implica la creación de un espacio específico en el aula, equipado 

con materiales relacionados con el área de conocimiento que el rincón representa. Este 

espacio puede ser utilizado por los estudiantes de manera individual o en grupo, sin la 

supervisión constante del profesor, lo que permite establecer diversas actividades en 

una misma aula y adaptar el tiempo a los diferentes ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes.  
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Los rincones de aprendizaje son áreas meticulosamente diseñadas en el ambiente 

educativo, donde los niños pueden involucrarse en actividades recreativas y educativas 

que promuevan su exploración, creatividad y crecimiento integral. Estos rincones no 

son solo espacios físicos, sino también conceptuales, representando temas o áreas de 

interés que brindan experiencias de aprendizaje valiosas. Son espacios donde los niños 

pueden sumergirse en el juego simbólico, la experimentación y la libre expresión, 

permitiendo que sus habilidades cognitivas, emocionales y sociales se desarrollen de 

forma orgánica.  

 

2.3.2.1 Dimensión de rincones de aprendizaje.  La organización del tiempo, es crucial 

para el uso efectivo de los espacios educativos; en cuanto a la relacional, esta se centra en 

cómo se relacionan docentes y alumnos dentro de un marco de normas y límites claros; 

la funcional aborda el papel específico de cada recurso o material en el proceso educativo; 

por último, la física se ocupa de cómo se arreglan los materiales y el mobiliario. Es 

importante que estas dimensiones estén integradas para crear un entorno de aprendizaje 

que fomente la exploración libre, autónoma y creativa de los niños (Cajamarca y Fajardo, 

2023). 

 

De esta manera Carvajal et al. (2023) refieren que el espacio de aprendizaje trasciende 

las fronteras físicas de los centros educativos, abarcando los variados entornos que 

envuelven a los estudiantes. Se compone de los mismos alumnos, el equipo de 

profesores y personal administrativo. Es crucial reconocer la importancia de los lugares 

físicos en la educación, ya que de ellos depende la actitud de los individuos hacia el 

aprendizaje de distintas materias. 

 

El entorno puede ser descrito como una estructura de cuatro dimensiones 

interconectadas: la dimensión física (la composición y organización del espacio), la 

dimensión temporal (el momento y la forma en que se emplea), la dimensión funcional 

(el uso y propósito del mismo) y la dimensión relacional (las personas involucradas y 

las circunstancias en las que se encuentran) (Riera et al., 2018).  

 

Por ello se afirma que las dimensiones de los rincones de aprendizaje son áreas 

concretas y polifacéticas que forman un ambiente educativo orientado al crecimiento 
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holístico de los estudiantes. Estas dimensiones, que abarcan los caracteres físicos, 

funcionales, temporales y relacionales, se interconectan para generar un entorno 

educativo dinámico y enriquecedor. 

 

2.3.2.1.1 Física.  Como señalan Cajamarca et al. (2022) un lugar físico en la 

institución educativa debe tener ciertos atributos para que sea el más adecuado y óptimo, 

tanto para el profesor como para el estudiante; por ejemplo, la superficie que ocupa el 

aula debe ser amplia y cumplir con los estándares ideales que establece el Ministerio de 

Educación. Además, se deben considerar ventanas en buen estado y transparentes, para 

permitir la entrada de luz solar y así iluminar el aula, puertas de aluminio y buena 

ventilación. Todos estos aspectos benefician directamente el aprendizaje de los 

estudiantes, ya que las clases se están llevando a cabo en condiciones óptimas. 

 

Para Iglesias (2008) se refiere al componente tangible del entorno. Este comprende el 

espacio físico (como el edificio, el salón de clases y las áreas adyacentes, etc.) y sus 

características estructurales (como la dimensión, el tipo de piso, las ventanas, etc.). 

Además, incluye los elementos (como los materiales, el mobiliario, etc.) y su 

disposición (las diversas formas en que se distribuyen los muebles y los materiales 

dentro del espacio). 

 

Se refiere a la composición del entorno físico y sus características estructurales. Alude 

a todos los elementos tangibles, incluyendo los objetos presentes en el espacio y su 

disposición. Se centra en el bosquejo y delimitación de los espacios de aprendizaje, 

teniendo en cuenta la ergonomía y la funcionalidad para promover el aprendizaje y el 

bienestar de los estudiantes (Rubiera, 2020). 

 

A partir de lo establecido anteriormente se afirma que el aspecto físico del entorno de 

aprendizaje se visualiza como la formación de áreas adaptables y flexibles que fomentan 

un aprendizaje personalizado y dinámico. Estas áreas están diseñadas para ser 

multifuncionales, permitiendo una reorganización sencilla de acuerdo a las necesidades 

educativas y los gustos de los estudiantes. 
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2.3.2.1.2 Funcional.  Como indican Gamion et al. (2023) la dimensión funcional de 

los entornos de aprendizaje alude a la organización y disposición táctica de los espacios 

educativos para promover la realización de varias actividades pedagógicas. Cuando 

hablamos de los entornos educativos funcionales consideramos la manera en que se 

organizan y adaptan estos lugares para el uso de los alumnos, teniendo en cuenta sus 

diferentes maneras y velocidades de aprender. La configuración de estos entornos se 

realiza en función de las metas educativas previamente definidas. 

 

Se vincula con tres aspectos: El primero, la forma de uso del espacio, puede ser de 

manera independiente por el niño o dirigida por el docente. El segundo, la versatilidad, 

hace referencia a las múltiples funciones que un mismo lugar puede tener. Finalmente, 

el tipo de actividades, ya que acata la actividad que se ejecute, el espacio puede obtener 

diferentes dimensiones funcionales (Rubiera, 2020). 

 

Según Estupiñan et al. (2018) la dimensión funcional establece cómo se usan los 

espacios y qué tipo de actividad se realiza en ellos. Según esta dimensión, los espacios 

tienen distintos significados para los estudiantes. Es la planificación intencionada y 

estratégica de los entornos de formación para promover la autogestión y el 

autoaprendizaje de los alumnos. 

 

Se afirma de este modo que implica el diseño deliberado de espacios que se adaptan a 

los diversos estilos y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Este enfoque 

comprende que los estudiantes procesan la información e interactúan con el entorno 

educativo de maneras distintas, por lo que los espacios deben ser flexibles y adaptables 

para acomodar estas diferencias.  

 

2.3.2.1.3 Temporal.  Está directamente relacionada con la planificación del tiempo 

para llevar a cabo diversas actividades. Significa la aplicación de una programación 

adaptable del tiempo de aprendizaje, que se ajuste a las exigencias y ritmos personales. 

También se refiere a la cadencia o rapidez de una sesión (Rubiera, 2020).  
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La dimensión temporal también se refiere al ritmo rápido o moderado con el que se 

desarrolla la clase. De esta manera, hay clases con un tiempo animado y enérgico, y 

otras con un tiempo más tranquilo. Este ritmo o velocidad con la que se realizan las 

diferentes actividades puede resultar en un ambiente tenso o, por el contrario, relajante 

y calmado (Cajamarca et al., 2022). 

 

Como aporte teórico se establece que se relaciona con el uso efectivo de los periodos 

de instrucción durante el día escolar. Esto conlleva la creación de estrategias y 

actividades que buscan optimizar el tiempo dedicado al aprendizaje profundo y la 

solidificación de los conocimientos. 

 

2.3.2.1.4 Relacional.  Consiste en la totalidad de interacciones que ocurren dentro 

del salón de clases. Se relaciona íntimamente con las clases que realiza el profesor, pues 

mediante la variedad de espacios, momentos y tareas sugeridas, se establece una 

dimensión de relación particular (Rubiera, 2020). 

 

De acuerdo con Tacuri (2024) postula que la dimensión relacional implica entender y 

conocer las interacciones y las reglas que fomentan un ambiente y trabajo armonioso. 

En este contexto, es crucial reconocer la diversidad de cada niño y planificar 

experiencias de aprendizaje que se puedan llevar a cabo tanto individualmente como en 

grupo. 

 

Finalmente se postula que la dimensión relacional se caracteriza por la creación de una 

cultura de colaboración y empatía. Este principio promueve el establecimiento de 

relaciones interpersonales fundamentadas en el respeto recíproco, la solidaridad y la 

comprensión hacia los demás, buscando crear un ambiente el que los estudiantes y los 

docentes trabajen juntos de manera cooperativa, compartiendo ideas y conocimientos.  

 

2.3.2.2 Tipos de rincones.  Desde el punto de vista de Guerrero y Tejeda (2022) son 

áreas definidas donde el alumnado realiza actividades recreativas. Se utiliza una 

metodología que permite al estudiante ser los arquitectos de su propio conocimiento. 

De esta forma, el aula de preescolar se divide en áreas de trabajo o de juego, donde los 
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estudiantes exploran y descubren cada área utilizando su propio razonamiento, siendo 

así guiados de manera autónoma. 

 

• Rincón de construcción  

• Rincón del arte  

• Rincón del lenguaje 

• Rincón del juego simbólico  

 

Por otra parte, Ceiro et al. (2023) afirman que los rincones pueden categorizarse en 

rincones de juego, trabajo, individuales, colectivos o talleres. Estos se utilizan durante 

las cátedras, donde los infantes trabajarán al mismo tiempo. Para mejorar la eficacia de 

los rincones es necesario realizar una rotación entre los diversos tipos para proporcionar 

a los estudiantes experiencias educativas completas. 

 

Por consiguiente, se ratifica que los rincones de aprendizaje son áreas temáticas y 

estructuradas dentro del ambiente educativo, creadas para fomentar un aprendizaje 

activo y relevante en los estudiantes. En relación a los tipos de rincones de aprendizaje, 

estos se refieren a zonas específicas que brindan oportunidades variadas para explorar 

y cultivar distintas habilidades. Existen el rincón de construcción, música, lectura, 

modelado, juego dramático, pintura y dibujo y juegos tranquilos. 

 

2.3.2.2.1 Rincón de juego simbólico.  Según González et al. (2022) permite a los 

niños, combinar la realidad con la fantasía, creando escenarios mentales. Es una práctica 

que contribuye al desarrollo físico y mental, estimulando la imaginación, la creatividad 

y mejorando habilidades cognitivas y motoras. Para la población infantil, jugar es una 

forma de liberación y disfrute, una oportunidad para explorar, aprender y experimentar 

de forma lúdica. 

 

Para Pérez (2020) faculta a los infantes a superar gradualmente su temor a expresarse, 

a través, de la interacción y la adopción de roles que les generan felicidad y 

gratificaciones, los niños pueden desplegar su imaginación, creatividad e interpretación; 

este tipo de juego no solo contribuye a la formación de su personalidad, sino que 
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también se transforma en una herramienta valiosa para el conocimiento. Además, el 

juego simbólico puede considerarse un momento de descanso y disfrute, ya sea en 

compañía de familiares o amigos, permitiendo a los niños deleitarse en el juego.  

 

A manera de conclusión se entiende que el rincón del juego simbólico es un área en el 

ambiente educativo creada para alentar el ingenio de los alumnos. En este espacio, los 

niños pueden participar en juegos que implican la representación de situaciones y roles 

de la vida diaria mediante la simbolización, se distingue por ofrecer materiales y 

contextos que posibilitan a los niños crear y explorar historias ficticias, asumir 

diferentes roles y experimentar con varias interacciones sociales. 

 

2.3.2.2.2 Rincón del lenguaje.  El rincón de leer y escribir, también conocido como 

el rincón de hablar y escuchar, es un espacio que requiere de un ambiente agradable y 

divertido para su aceptación. El trabajo se organiza de manera individual o en pequeños 

equipos, y los materiales se colocan siempre al alcance de los estudiantes. Se aconseja el 

uso de imágenes de personajes de cuentos clásicos, para que los alumnos se sientan 

seguros y autónomos (Pinargote et al., 2019). 

 

La biblioteca del aula es un lugar donde los niños pueden mejorar su lenguaje y lograr 

un aprendizaje relevante. En este entorno educativo, es necesario elaborar un plan que 

detalle las actividades a realizar, como la lectura de cuentos.  Este espacio no solo brinda 

la posibilidad a los niños de descubrir diversos textos, sino que también promueve la 

interacción dinámica con el lenguaje mediante actividades como la lectura de fabulas, 

juegos de roles y la creación de historias (Ripalda et al., 2020). 

 

Los centros educativos que ofrecen enseñanza inicial cuentan con una zona dedicada a 

la lectura, denominada espacio o área de lectura. En este sitio, los pequeños tienen la 

oportunidad de fomentar su costumbre de leer mediante una variedad de ejercicios 

prácticos que incluyen relatos, poemas, melodías, pictogramas, enigmas, leyendas, 

representaciones teatrales, marionetas y más (Briones-Quiroz y Gómez-Mieles, 2022). 
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Se enfatiza que el rincón del lenguaje puede ser visto como un lugar donde los niños 

pueden mejorar sus habilidades de comunicación oral y escucha atenta. En este espacio, 

se pueden llevar a cabo actividades como diálogos dirigidos, juegos de vocabulario, 

relatos de experiencias personales y la audición de cuentos. 

 

2.3.2.2.3 Rincón de construcción.  En la zona de construcción, los infantes pueden 

potenciar su inteligencia espacial, habilidades matemáticas, comunicación y creatividad. 

Paralelamente, mejoran su coordinación motora fina y su habilidad para observar y 

analizar mientras investigan las formas, dimensiones y propiedades de los elementos con 

los que edifican. Por lo tanto, el rincón de construcción debería estar equipado con 

bloques, cajas, latas y otras formas tridimensionales que permitan al niño poner en 

práctica todas estas habilidades (Buenaño y Erazo, 2022). 

 

Es un área de trabajo especialmente diseñada para la formación parvularia. Su finalidad 

es fomentar la evolución de habilidades motoras y capacidades cognitivas en los niños, 

mediante el uso de diversos materiales que facilitan la realización de actividades de 

conocimientos (Carvajal y Shiguango, 2021).  

 

En este lugar, los niños disponen de materiales reciclados para construir objetos. Este 

trabajo en equipo se distingue por la interacción constante entre sus miembros en la 

generación de ideas creativas. Además, este rincón incluye rompecabezas y juegos de 

lógica, que se utilizan para potenciar habilidades cognitivas, creativas y de asociación 

(Córdoba y Arrieta, 2017). 

 

Considerando a los autores anteriormente citados se establece que es un espacio 

pedagógico estructurado cuidadosamente cuyo fin es la estimulación de la población 

preescolar con respecto a la manipulación y construcción de objetos tridimensionales, 

otorgándole al estudiante la oportunidad de explorar, experimentar y manifestar su 

creatividad mediante a elaboración de estructuras. 

 

2.3.2.2.4 Rincón del arte.  Como lo hace notar Pinargote et al.(2019) este rincón 

está diseñado para fomentar la creatividad, las habilidades manuales y la libre 

expresión. Debe proporcionar a los niños materiales que puedan transformar mediante 
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la manipulación manual. El espacio debe ser ventilado, amplio y luminoso para permitir 

la exposición de las creaciones de los niños.  

 

Este ambiente enriquecedor brinda una diversidad de medios y elementos para la 

autoexpresión o la comprensión de su esencia, mediante prácticas de aprendizaje. Este 

entorno interactivo integra distintas áreas (escultura, teatro, arte pictórico y gráfico) y 

está concebido para promover el entendimiento de los elementos del lenguaje visual, el 

avance de destrezas creativas y de pensamiento, además de agudizar los sentidos de los 

alumnos mediante tareas que pueden llevar a cabo independientemente (Bravo y 

Maldonado, 2023). 

 

A juicio de Córdoba y Arrieta (2017) este lugar está equipado con elementos artísticos 

que permiten a los niños explorar el arte; en este rincón, se prioriza el desarrollo libre 

de la creatividad infantil. A través del arte, los niños expresan sus sentimientos y 

representan la realidad, lo que permite cultivar la creatividad, sensibilidad, expresividad 

y el sentido estético. 

 

Se considera como un lugar destinado a impulsar la creatividad, la autoexpresión y el 

crecimiento de habilidades artísticas en los alumnos. Este espacio brinda un entorno 

inspirador y motivador que permite a los infantes cultivar su imaginación, su 

apreciación estética y su confianza en sí mismos, además, el rincón del arte favorece el 

progreso de habilidades cognitivas, motoras, lingüísticas y socioemocionales.  

 

2.3.2.3 Inteligencia interpersonal - Definición.  La teoría de Howard Gardner alude que 

la inteligencia no es una sola entidad, sino un conjunto de sistemas independientes que 

interactúan entre sí. Según esta teoría, existen ocho tipos de inteligencias que son 

relativamente independientes, pero pueden producir respuestas válidas a una misma 

pregunta. Estas son: lingüística-verbal, musical, lógica-matemática, espacial, corporal-

cinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Cada una de estas tiene su propia 

capacidad y habilidad específica, desde la producción de textos y comprensión del 

lenguaje hasta la resolución de problemas de la naturaleza (Chura et al., 2019). 
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Se manifiesta en niños que disfrutan trabajando en equipo, que son persuasivos en sus 

negociaciones con compañeros y adultos y que comprenden a sus compañeros.  Pues es 

la virtud de ser empáticos con los demás, así como la cualidad de entender su punto de 

vista al situarnos en su posición (González, 2022). 

 

Es la cualidad para comprender a las personas que nos rodean. La empatía emplea un 

rol crucial en esto, ya que nos facilita la creación de vínculos emocionales, mostrar 

compasión y brindar ayuda cuando se necesita. Aquellos con un alto nivel de 

inteligencia interpersonal son expertos en interpretar las emociones y las señales no 

verbales de los demás, lo cual les permite formar relaciones profundas y valiosas 

(Preciado, 2020). 

 

Se afirma que es una competencia crucial en la vida. Esta implica la habilidad para 

interactuar eficientemente con otros, comprender sus sentimientos y puntos de vista, 

comunicarse de forma precisa y respetuosa y colaborar para lograr metas compartidas. 

Su evolución es un pilar para fomentar vínculos sanos, prosperar en el trabajo en equipo 

y liderar de manera efectiva en un mundo diverso y en constante transformación. 

 

2.3.2.3.1 Importancia.  Esta inteligencia facilita entender de forma realista quién es 

uno y qué desea, tanto desde una perspectiva racional como desde la interpretación de sus 

propios sentimientos. Una persona con inteligencia intrapersonal puede autoconocerse 

mediante su propio análisis (Vásquez et al., 2022). 

 

Tomando en cuenta a Nauca et al. (2023) que postulan que los conflictos surgen por 

malentendidos y la falta de uso adecuado de la inteligencia interpersonal. Las familias 

experimentan cambios a nivel familiar y social. Las escuelas, que son como un segundo 

hogar, presentan situaciones que afectan la convivencia armoniosa, incluyendo casos 

de acoso, violencia y maltrato entre estudiantes. Este problema se debe principalmente 

a las debilitadas relaciones interpersonales.  

 

Al contemplar los conceptos citados con anterioridad se sostiene que la inteligencia 

interpersonal es fundamental para establecer relaciones saludables. Siendo relevante por 
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su habilidad para promover la conexión, la colaboración y la comprensión entre 

individuos, lo que aporta a un mundo más equilibrado y en armonía. 

 

2.3.2.3.2 Características.  La empatía, vista como una habilidad cognitivo-

emocional en los docentes, implica comprender las emociones de otras personas. Es 

esencial para establecer interacciones positivas. En el contexto escolar, ayuda a los 

profesores a mejorar sus relaciones con los alumnos en el aula y prevenir situaciones de 

acoso y violencia desde edades tempranas (Vital et al., 2020). 

 

Según Ceniceros et al. (2017) la inteligencia emocional se compone de competencias y 

destrezas sociales y emocionales. Estas competencias se dividen en cinco aptitudes 

esenciales: 

 

- Autoconciencia: Comprensión de nuestras propias emociones y reconocerlas.  

- Autorregulación: Se refiere a la habilidad de manejar e influir en nuestras 

propias emociones. 

- Motivación: Luchar por las metas con energía, compromiso y persistencia.  

- Empatía: Comprender las emociones de los demás. 

- Habilidades sociales: f 

 

Se indica que es fundamental en el desarrollo humano y se manifiesta en la habilidad 

para comprender, interactuar y relacionarse eficazmente con otras personas. Algunas de 

sus características clave incluyen la empatía, la comunicación, el trabajo en equipo, la 

resolución de conflictos, la comprensión social y cultural, y la sensibilidad 

interpersonal. 

 

2.4 Descripción del proceso diagnóstico  

 

2.4.1 Nivel de investigación.  El estudio se abordará desde adoptando un carácter 

cuantitativo, pues se emplearán datos estadísticos para analizar el potencial que poseen 

los rincones de aprendizaje para estimular la convivencia escolar. 

 

2.4.2 Diseño de investigación.  Se optará por un diseño no experimental, pues no se 

llevarán a cabo intervenciones activas ni manipulaciones en el entorno educativo de los 
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participantes. En lugar de ello, se observará y recopilará información en un punto 

específico en el tiempo, permitiendo una evaluación objetiva y descriptiva de la situación 

sin alterar las condiciones naturales del ambiente educativo. 

Tomando en cuenta a Palacios et al. (2023), “La investigación no experimental es 

aquella en donde las variables independientes son manipuladas por lo que han sucedido 

ya, y también son empíricas y sistemáticas. A diferencia experimental en esta no se 

manipulan las variables intencionales” (p.60). Por lo cual se infiere que es un enfoque 

en el que se observa y analiza fenómenos naturales en su entorno.  

 

El trabajo de titulación emplea un diseño descriptivo debido a su aptitud para cumplir 

los objetivos y hallar las respuestas a las interrogantes propuestas en este estudio. El 

diseño descriptivo es elegido por su habilidad inherente para ofrecer una perspectiva 

precisa y detallada del material de estudio, siendo estos, las reglas de convivencia y los 

espacios de aprendizaje. 

 

El autor Ramos-Galarza (2020) manifiesta que en el enfoque de investigación descriptivo 

las cualidades del fenómeno ya están establecidas y busca revelar su existencia en un 

grupo determinado, por esta razón, se trata de un método de investigación que aspira a 

ofrecer un análisis detallado y sistemático de fenómenos, atributos o sucesos, de igual 

manera, en el proceso cuantitativo 

 

2.4.3 Población y muestra.  Según, Vizcaíno et al. (2023) dan a conocer que la población 

se usa para describir el conjunto total de individuos, elementos o fenómenos que guardan 

similitud entre sí y que son el foco del estudio, no obstante, estudiar a toda la población 

puede ser inviable o costoso, por lo tanto, la identificación precisa es esencial para 

garantizar la validez de la investigación. 

 

Por otra parte, se encuentran Lerma et al. (2021) que manifiestan que la muestra es un 

subgrupo del universo del estudio, dado que cada integrante tiene la misma oportunidad 

de ser escogido, la muestra aleatoria intenta representar de forma equitativa a la población 

total, es decir, es un grupo de sujetos obtenido de la población mediante una delimitación. 
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La elección del universo y muestra del trabajo investigativo es un aspecto crucial que 

impacta directamente en la eficacia de los resultados. En este caso la investigación se 

llevará a cabo en la Escuela Inicial Amada Agurto de Galarza de la ciudad de Machala, 

enfocándose en los estudiantes y docentes del subnivel II, siendo 92 estudiantes y 5 

docentes la muestra participante. 

 

Tabla 3. Población y muestra 

 

2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

2.5.1 Técnicas de investigación.  El texto de Ríos (2017) describe que “Las técnicas 

representan la parte abstracta de la recolección de datos; es la forma que emplea el 

investigador para obtener datos. Para elegir una técnica se debe definir de manera 

precisa el problema a investigar. Las características de las unidades de análisis” (p.101). 

Se establece de este modo que son materiales esenciales que facilitan abordar las 

preguntas de investigación de manera sistemática y obtener resultados verídicos. 

 

2.5.1.1 Observación.  La observación es el método más organizado y lógico para el 

registro visual y comprobable de lo que se busca entender. En otras palabras, se trata de 

capturar de la forma más objetiva posible lo que sucede en la realidad, ya sea para 

describirlo desde un punto de vista científico. Esto contrasta con lo que sucede en el 

mundo empírico, donde la gente común utiliza la información observada de manera 

práctica para solucionar problemáticas (Campos y Lule, 2012).  

 

Unidades de observación Muestra Porcentaje Instrumentos 

Niños de Subnivel II 92 94.85% 
Escala de 

estimación 

Docentes 5 5.15% Cuestionario   

TOTAL 97 100%  

Fuente: Vaca y Zambrano (2024) 
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La elección de la observación no participativa como técnica en el presente trabajo 

investigativo se justifica por varias razones que resaltan su relevancia y eficacia en la 

recolectar de datos específicos relacionados con las normas de convivencia y los 

rincones de aprendizaje. Al no involucrarse directamente en la interacciones y 

actividades observadas, se puede mantener una perspectiva imparcial y evitar influir en 

los comportamientos naturales de los participantes del estudio. 

 

2.5.1.2 Encuesta.  La encuesta se aplica mediante un cuestionario, establecido a través del 

diálogo entre el encuestado y el investigador; definiéndose de este modo como un método 

empírico que utiliza un formulario, que bien puede ser impreso o digital, diseñado para 

recopilar respuestas sobre la materia de estudio (Feria et al., 2020). 

 

La escala de Likert es un conjunto de afirmaciones presentadas en forma de ítems 

estimar la reacción de un sujeto en tres, cinco o siete indicadores. Se emplea 

frecuentemente en estudios y sondeos para medir las actitudes, puntos de vista o 

impresiones del público (Hernández et al., 2014). 

 

La elección de utilizar una encuesta con preguntas cerradas dirigidas a los docentes 

ofrece ventajas significativas, pues permite obtener información cuantificable y 

resultados de carácter porcentual sobre el conocimiento de la población de los 

educadores respecto a las variables de establecidas. Las preguntas cerradas 

proporcionan respuestas estructuradas y fácilmente cuantificables. 

 

2.5.2 Instrumentos de investigación.  Citando a Ríos (2017), “Una herramienta 

específica para la recolección de datos permite al investigador documentar la información 

obtenida de las entidades que se analizan. Antes de su implementación en la investigación, 

necesita recibir aprobación” (p.103). Siendo esenciales para la recopilación de datos de 

la investigación, ya que proporcionan una estructura para la obtención de datos.  

 

2.5.2.1 Escala de estimación.  La escala estimativa se respalda por su capacidad de 

brindar resultados objetivos por medio de una evaluación detallada y específica del 

comportamiento observable, la escala estaría definida para la evaluación de la primera 

variable, contribuyendo así a la recopilación de datos significativos sobre la interacción 

conductual de la población escolar de nivel preescolar. 
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2.5.2.2 Cuestionario.  El estudio utilizará un cuestionario de 19 preguntas cerradas para 

evaluar a los docentes. Las respuestas serán "siempre", "ocasionalmente" y "nunca", 

permitiendo obtener datos cuantificables sobre las normas de convivencia y el uso de 

rincones de aprendizaje. Este método proporcionará información objetiva sobre la 

frecuencia de ciertas prácticas y comportamientos evaluados. 

 

2.5.3 Pilotaje.  Según Abeille (2015) “El ensayo preliminar constituye un elemento de 

la metodología investigativa, utilizado para efectuar estimaciones concretas en los 

proyectos de estudio previo a la ejecución del test definitivo” (p. 171). 

 

El pilotaje del instrumento tiene como objetivo evaluar su viabilidad y efectividad antes 

de implementarlo completamente en la muestra seleccionada. Durante esta etapa, se 

aplicó el instrumento a un estudiante y cinco docentes que compartían características 

con la muestra de estudio. Esta elección se basó en la necesidad de evaluar la claridad 

de las preguntas, la comprensión de las instrucciones y la adecuación de las opciones 

de respuesta, así como identificar posibles dificultades o inconsistencias en su 

aplicación.  

 

El pilotaje de la escala de estimación nos permite asegurar su viabilidad, validez y 

objetividad en el contexto del estudio. Este proceso se realizó con un estudiante de 

preescolar para identificar áreas de mejora y evaluar la precisión del instrumento en 

captar los comportamientos de los estudiantes. Por otro lado, la prueba piloto del 

cuestionario al personal docente nos permite asegurar su efectividad en la recopilación 

de datos sobre las percepciones y prácticas de los docentes. Este proceso se llevó a cabo 

con cinco docentes de educación inicial para estimar la claridad de las preguntas y la 

capacidad del instrumento para capturar de manera precisa el valor teórico y práctico 

de los docentes en relación a las variables de interés. Gracias a este proceso un docente 

determinó que la pregunta 18 mantenía similitud con la pregunta 19, por lo que sugirió 

su eliminación, lo cual se tomó e cuenta para mejorar la objetivad del instrumento.  
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2.6 Procesamiento y análisis de datos  

 

En el trabajo de titulación, se llevó a cabo un análisis estadístico utilizando los datos 

obtenidos de dos herramientas metodológicas específicas: una escala de estimación 

aplicada y un cuestionario para maestros. El análisis de los datos permitió cuantificar el 

estado actual y el impacto de las intervenciones pedagógicas, revelando patrones 

importantes para entender mejor el efecto de estas estrategias en el comportamiento 

infantil y el entorno educativo. 

 

2.6.1 Análisis y discusión de los datos ponderados en la escala de estimación  

 

En la evaluación de habilidades en niños, cuantificamos porcentualmente las destrezas 

seleccionadas. Los datos fueron registrados en las categorías ‘Iniciado’, ‘En proceso’ y 

‘Adquirido’, lo que nos facilitó analizar el progreso de la muestra participante. 

 

Tabla 4. Análisis de Escala de Estimación 

ESCALA DE ESTIMACIÓN 

Nº Destreza I % EP % A % 

1 

Participar juegos grupales 

siguiendo las reglas y 

asumiendo roles que le permitan 

mantener un ambiente armónico 

con sus pares. 

27 29,35% 55 59,78% 10 10,87% 

2 

Proponer juegos construyendo 

sus propias reglas interactuando 

con otros. 

43 46,74% 45 48,91% 4 4,35% 

3 

Incrementar su campo de 

interrelación con otras personas 

a más del grupo familiar y 

escolar interactuando con mayor 

facilidad. 

50 54,35% 41 44,57% 1 1,09% 

4 

Respetar las diferencias 

individuales que existe entre sus 

compañeros como: género, 

diversidad cultural, necesidades 

especiales, estructura familiar, 

entre otros 

40 43,48% 46 50,00% 6 6,52% 
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5 

Demostrar preferencia de jugar 

la mayor parte del tiempo con un 

amigo estableciendo niveles de 

empatías más estable. 

37 40,22% 49 53,26% 6 6,52% 

6 

Colaborar en actividades que se 

desarrollan con otros niños y 

adultos de su entorno. 

39 42,39% 50 54,35% 3 3,26% 

7 

Demostrar actitudes de 

solidaridad ante situaciones de 

necesidad de sus compañeros y 

adultos de su entorno. 

39 42,39% 53 57,61% 0 0,00% 

8 

Demostrar sensibilidad ante 

deseos, emociones y 

sentimientos de otras personas. 

52 56,52% 40 43,48% 0 0,00% 

9 

Identificar las profesiones, 

oficios y ocupaciones que 

cumplen los miembros de su 

familia. 

38 41,30% 54 58,70% 0 0,00% 

10 

Identificar instituciones y 

profesiones que brindan 

servicios a la comunidad y los 

roles que ellos cumplen. 

32 34,78% 60 65,22% 0 0,00% 

11 

Asumir y respetar normas de 

convivencia en el centro de 

educación inicial y en el hogar 

acordadas con el adulto. 

52 56,52% 27 29,35% 13 14,13% 

TOTAL 449 44,37% 520 51,38% 43 4,25% 

Fuente: Vaca y Zambrano (2024) 

 

En el análisis de la Escala de Estimación aplicada a estudiantes, se evaluaron las destrezas 

del currículo de educación inicial de 2014. Los resultados muestran que el 52.27% de los 

estudiantes están "En proceso", el 43.48% están en la etapa "Iniciado" y solo el 4.25% 

han "Adquirido" las destrezas evaluadas. Estos datos indican que la mayoría de los niños 

están en las etapas iniciales de desarrollo de estas habilidades. La alta proporción en la 

categoría "Iniciado" establece que muchos niños están comenzando a comprender y 

aplicar las normas de convivencia. Por otro lado, el bajo porcentaje de "Adquirido" 

destaca que solo unos pocos han desarrollado estos comportamientos. 
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Figura  1. Escala de estimación 

 

Fuente: Vaca y Zambrano (2024) 

 

En la primera destreza consultada que corresponde a “Participar juegos grupales 

siguiendo las reglas y asumiendo roles que le permitan mantener un ambiente armónico 

con sus pares”. El análisis muestra que 55 niños están en proceso de adquirir esta 

habilidad, siendo un buen pronóstico para progreso infantil  
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Figura  2. Primera Destreza 

 

Fuente: Vaca y Zambrano (2024) 

 

La segunda destreza concierne a, “Proponer juegos construyendo sus propias reglas 

interactuando con otros”. El análisis clarifica que una mínima cantidad de 4 niños han 

adquirido esta habilidad; siendo este un resultado adverso, dado que indica una baja 

capacidad entre los estudiantes para crear y gestionar juegos de manera autónoma y 

colaborativa.  
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Figura  3. Segunda Destreza 

 

Fuente: Vaca y Zambrano (2024) 

 

Continuando con la Tercera destreza refiere a “Incrementar su campo de interrelación con 

otras personas a más del grupo familiar y escolar interactuando con mayor facilidad”. La 

cuantificación muestra que una ínfima proporción de estudiantes, siendo solamente 1 niño 

que adquirió esta habilidad. Dando a conocer que una gran mayoría no están expandiendo 

sus interacciones sociales más allá de los entornos familiares y escolares inmediatos. Los 

niños pueden estar enfrentando dificultades para salir de su zona de confort y relacionarse 

con personas fuera de su círculo habitual.  
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Figura  4. Tercera destreza 

 

Fuente: Vaca y Zambrano (2024) 

 

Siguiendo con la cuarta destreza contemplada que alude a “Respetar las diferencias 

individuales que existe entre sus compañeros como: género, diversidad cultural, 

necesidades especiales, estructura familiar, entre otros”. Se obtuvo que la mitad de la 

población estudiada siendo un total de 46 niños, están en proceso de adquirirla. 

Estableciendo un panorama alentador, pues indica que una mayoría se encuentra a la 

mitad de este proceso de reconocer y respetar las diferencias entre sus compañeros.  
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Figura  5. Cuarta destreza 

 

Fuente: Vaca y Zambrano (2024) 

 

La quinta destreza se refiere “Demostrar preferencia de jugar la mayor parte del tiempo 

con un amigo estableciendo niveles de empatías más estable”. Únicamente 6 niños han 

desarrollado esta habilidad, lo cual se considera un resultado desfavorable, pues la 

mayoría de los niños prefieren actividades individuales en lugar de establecer amistades. 
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Figura  6. Quinta destreza 

 

Fuente: Vaca y Zambrano (2024) 

 

Al considerar la sexta destreza “Colaborar en actividades que se desarrollan con otros 

niños y adultos de su entorno”. El análisis ratifica que la mayoría de los niños han iniciado 

y están en proceso de lograr esta habilidad, 39 y 50 respectivamente. Se denota un 

progreso hacia la colaboración y el trabajo en equipo, aunque todavía prevalecen las 

tendencias al individualismo  

 

Figura  7. Sexta destreza 
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Fuente: Vaca y Zambrano (2024) 

 

En la séptima destreza establecida “Demostrar actitudes de solidaridad ante situaciones 

de necesidad de sus compañeros y adultos de su entorno”. El estudio afirma que ninguno 

de los estudiantes ha logrado desarrollar completamente esta competencia, pues 53 

estudiantes están en proceso desarrollo y 34 en la etapa inicial de la misma; a pesar de la 

falta de dominio completo, con una orientación y apoyo continuo, podrán progresar 

significativamente.  

 

Figura  8. Séptima Destreza 

 

Fuente: Vaca y Zambrano (2024) 

 

En la octava destreza “Demostrar sensibilidad ante deseos, emociones y sentimientos de 

otras personas”. Aunque un alto índice de los estudiantes se encuentra en la etapa inicial 

del proceso, siendo un total de 52, existe una carencia completa de esta habilidad, por 

ende, se denota que la sensibilidad es un pilar en el desarrollo de relaciones 

interpersonales saludables. 
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Figura  9. Octava destreza 

 

Fuente: Vaca y Zambrano (2024) 

 

En la novena destreza “Identificar las profesiones, oficios y ocupaciones que cumplen los 

miembros de su familia.” Ningún estudiante manifiesta esta capacidad, aunque la mayoría 

(54 estudiantes) está en proceso de adquirirla, siendo esta la que permite valorar el trabajo 

de sus familiares, estableciendo conexiones entre la escuela y el mundo real.  
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Figura  10. Novena Destreza 

 

Fuente: Vaca y Zambrano (2024) 

 

Prosiguiendo con la décima destreza “Identificar instituciones y profesiones que brindan 

servicios a la comunidad y los roles que ellos cumplen”. El análisis evidencia que a pesar 

de que ningún estudiante ha dominado completamente esta habilidad, aproximadamente 

60 alumnos están en proceso de desarrollarla., pues esta destreza es fundamental para que 

los niños comprendan la estructura y funcionamiento de su comunidad, apreciando el 

trabajo de los profesionales que contribuyen al bienestar social. 
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Figura  11. Décima destreza 

 

Fuente: Vaca y Zambrano (2024) 

 

Finalmente, la décima primera destreza seleccionada “Asumir y respetar normas de 

convivencia en el centro de educación inicial y en el hogar acordadas con el adulto”, 

muestra a través, del análisis que más de la mitad, siendo estos 52 niños se encuentren en 

la etapa inicial, indicando un nivel de retraso en su desarrollo, pues a esta edad deberían 

tener una comprensión básica de estas normas.   
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Figura  12. Décima primera destreza 

 

Fuente: Vaca y Zambrano (2024) 

 

2.6.2 Análisis y discusión de los datos ponderados en la encuesta  

 

Tabla 5. Análisis de encuesta 

ENCUESTA 

Nº Ítems Siempre % Ocasionalmente % Nunca % 

1 

¿Usted ha 

utilizado de 

manera justa y 

equitativa las 

normas de 

convivencia? 

5 100% 0 0% 0 0% 

2 

¿Considera 

usted que los 

niños manejan 

los valores 

como la 

honestidad, la 

responsabilidad 

y el respeto 

entre los niños? 

2 40% 2 40% 1 20% 

56,52%29,35%

14,13%

Décima primera destreza

Iniciado

En proceso

Adquirido
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3 

¿Usted ha 

utilizado una 

guía de 

actividades para 

que los niños 

comprendan sus 

deberes y 

derechos dentro 

del aula y a su 

vez fortalecer 

las normas de 

convivencia? 

0 0% 3 60% 2 40% 

4 

¿Observa un 

buen nivel de 

colaboración y 

trabajo en 

equipo entre los 

niños durante 

las actividades 

grupales? 

2 40% 2 40% 1 20% 

5 

¿El clima 

organizacional 

en el aula 

influye en el 

comportamiento 

y la interacción 

de los niños? 

5 100% 0 0% 0 0% 

6 

¿Ha 

implementado 

estrategias y 

técnicas 

específicas para 

promover las 

normas de 

convivencia 

entre los 

estudiantes? 

3 60% 2 40% 0 0% 

7 

¿Cree que las 

relaciones 

interpersonales 

entre los niños 

afectan el 

establecimiento 

y cumplimiento 

de las normas de 

convivencia? 

5 100% 0 0% 0 0% 

8 

¿Las normas de 

convivencia se 

ven reflejadas 

2 40% 1 20% 2 40% 
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en la dinámica 

diaria del aula? 

9 

¿Crees que hay 

una relación 

entre la calidad 

del ambiente 

relacional entre 

los niños y su 

cumplimiento 

de las normas de 

convivencia? 

4 80% 1 20% 0 0% 

10 

¿Observa un 

buen nivel de 

colaboración y 

trabajo en 

equipo entre los 

niños durante 

las actividades 

grupales? 

0 0% 3 60% 2 40% 

11 

El rincón de 

aprendizaje 

dedicado al 

Juego 

simbólico; ¿Con 

qué frecuencia 

lo utiliza? 

1 20% 3 60% 1 20% 

12 

El rincón de 

aprendizaje 

dedicado al 

lenguaje; ¿Con 

qué frecuencia 

lo utiliza? 

3 60% 0 0% 2 40% 

13 

El rincón de 

aprendizaje 

dedicado a la 

construcción; 

¿Con qué 

frecuencia lo 

utiliza? 

0 0% 5 100% 0 0% 

14 

El rincón de 

aprendizaje 

dedicado al arte; 

¿Con qué 

frecuencia lo 

utiliza? 

4 80% 1 20% 0 0% 

15 

¿Usted como 

docente aplica 

normas y reglas 

dentro del grupo 

2 40% 0 0% 3 60% 
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para la utilización 

de los rincones de 

aprendizaje? 

16 

¿Los rincones de 

aprendizaje están 

diseñados para 

promover 

actividades que 

estimulen el 

pensamiento 

crítico y la 

resolución de 

problemas? 

4 80% 1 20% 0 0% 

17 

¿Los rincones de 

aprendizaje 

facilitan la 

interacción y el 

trabajo 

colaborativo entre 

los niños? 

2 40% 3 60% 0 0% 

18 

¿Los rincones de 

aprendizaje 

cuentan con 

suficiente espacio 

y material para 

que los niños se 

sientan cómodos 

y seguros 

mientras 

exploran? 

1 20% 3 60% 1 20% 

19 

¿Los rincones de 

aprendizaje están 

disponibles 

durante períodos 

prolongados para 

permitir que los 

niños se 

involucren en 

actividades de 

aprendizaje a su 

propio ritmo? 

4 80% 1 20% 0 0% 

TOTAL 49 51,58% 31 32,63% 15 15,79% 

Fuente: Vaca y Zambrano (2024) 

 

Según los porcentajes, es posible apreciar que el 15,79% de los docentes nunca fomentan 

las normas de convivencia mediante el trabajo por rincones, mientras que el 32,63% lo 

hace ocasionalmente y el 51,58% siempre lo implementa. A pesar de que más de la mitad 

de los docentes utilizan esta metodología, un porcentaje significativo no la emplea o 



 

56 

 

apenas la aplica. Es menester blindar la formación del profesorado para lograr una 

aplicación más efectiva de estas estrategias. Además, es esencial abordar las barreras que 

dificultan la consistente implementación de los rincones de aprendizaje, como la falta de 

capacitación o recursos insuficientes. 

 

Figura 13. Encuesta 

 

Fuente: Vaca y Zambrano (2024) 

 

Con respecto al ítem 1 que indica ¿Usted ha utilizado de manera justa y equitativa las 

normas de convivencia? El análisis muestra que 5 docentes afirman aplicar las normas de 

convivencia de manera justa y constante, reflejando un compromiso unánime con la 

creación de un entorno escolar equitativo. Esta uniformidad alude que existe una sólida 

formación y entendimiento de las políticas de convivencia, esencial para que los 

estudiantes se sientan incluidos y respetados. 

 

En cuanto al ítem 2 ¿Considera usted que los niños manejan los valores como la 

honestidad, la responsabilidad y el respeto entre los niños? Se observa que el 15,79% de 

los docentes nunca fomenta las normas de convivencia mediante el trabajo por rincones, 

51,58%
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15,79%
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mientras que el 32,63% lo hace ocasionalmente y el 51,58% siempre lo implementa. A 

pesar de que más de la mitad de los docentes utilizan esta metodología, un porcentaje 

significativo no la emplea o apenas la aplica, resaltando la necesidad de fortalecer la 

formación docente para lograr una aplicación más efectiva de estas estrategias.  

 

Continuando con el ítem 3 ¿Usted ha utilizado una guía de actividades para que los niños 

comprendan sus deberes y derechos dentro del aula y a su vez fortalecer las normas de 

convivencia? Los datos indican que solo 3 de los docentes utiliza ocasionalmente estas 

guías para enseñar deberes y derechos a los niños, mientras que 2 docentes no la emplean 

en absoluto. Esto pone de manifiesto una implementación irregular de estas herramientas 

educativas 

 

En lo concerniente con el ítem 4 ¿Observa un buen nivel de colaboración y trabajo en 

equipo entre los niños durante las actividades grupales? Los datos indican que 2 

participantes afirman usar las estrategias de colaboración de forma poco frecuente, lo que 

implica que no son prácticas consistentes en el aula, siendo necesario incorporar más 

actividades que promuevan estas habilidades y de proveer a los docentes con la formación 

necesaria para fomentar un ambiente colaborativo en el aula. 

 

Con respecto al ítem 5 ¿El clima organizacional en el aula influye en el comportamiento 

y la interacción de los niños? Los datos revelan que 5 docentes enfatizan la importancia 

del clima organizacional en el aula, lo cual es crucial para el comportamiento y la 

interacción positiva de los niños. Un ambiente escolar positivo, con respeto y apoyo 

mutuo, fomenta el desarrollo socioemocional y el aprendizaje colaborativo. 

 

En el ítem 6 ¿Ha implementado estrategias y técnicas específicas para promover las 

normas de convivencia entre los estudiantes? Las respuestas señalan que 2 docentes 

aplican de manera irregular estrategias para promover la convivencia, lo que indica una 

práctica no uniforme. Las posibles causas incluyen la falta de formación específica, lo 

que enfatiza la necesidad de mejorar la capacitación del docente, proporcionar más 

recursos y apoyar la implementación consistente de estrategias para promover una 

convivencia efectiva en el aula. 



 

58 

 

 

Refiriéndose al ítem 7 ¿Cree que las relaciones interpersonales entre los niños afectan el 

establecimiento y cumplimiento de las normas de convivencia? Todos los docentes 

encuestados respondieron ‘siempre’. Este consenso absoluto resalta que las interacciones 

positivas entre los niños crean un ambiente propicio para enseñar y aprender. Cuando los 

niños se relacionan bien entre sí, es más probable que respeten y cumplan con las normas 

establecidas, ya que se genera un entorno de respeto mutuo y colaboración. 

 

Considerando el ítem 8 ¿Las normas de convivencia se ven reflejadas en la dinámica 

diaria del aula? La ponderación establece que 2 de los encuestados respondió “nunca”. 

Este resultado sugiere que, las pautas de comportamiento no se incorporan efectivamente 

en el comportamiento diario de los estudiantes. La carencia de estas reglas en la dinámica 

cotidiana propone que los estudiantes a menudo se comportan de manera inadecuada, 

posiblemente debido a una falta de internalización o comprensión de las mismas. La 

conducta inadecuada puede generar un clima escolar negativo, donde prevalecen la 

indisciplina y el conflicto. 

 

En referencia al ítem 9 ¿Crees que hay una relación entre la calidad del ambiente 

relacional entre los niños y su cumplimiento de las normas de convivencia? El análisis 

indica que 2 de los docentes encuestados respondió “ocasionalmente”. Para este grupo, 

las interacciones entre los niños pueden no ser un factor determinante en la observancia 

de las normas, o pueden percibir que otros factores influyen más significativamente en el 

comportamiento de los estudiantes. Esta percepción puede estar influenciada por 

experiencias en las que, a pesar de un buen ambiente relacional, las reglas de 

comportamiento no se cumplieron adecuadamente. 

 

Continuando con el ítem 10 ¿Observa un buen nivel de colaboración y trabajo en equipo 

entre los niños durante las actividades grupales? La estimación muestra que 3 de los 

docentes contestó “ocasionalmente” y 2 “nunca”. Estos resultados indican que los 

docentes consideran que los niños rara vez demuestran afinidad por el trabajo en equipo. 

Podría reflejar insuficiencias en la estructura y las estrategias pedagógicas empleadas en 

el aula para fomentar estas habilidades. Sin actividades diseñadas específicamente para 
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promover la colaboración, los niños pueden no tener suficientes oportunidades para 

practicar y desarrollar estas capacidades.  

 

En lo que respecta al ítem 11, el rincón de aprendizaje dedicado al Juego simbólico; ¿Con 

qué frecuencia lo utiliza? 3 maestras lo utilizan ocasionalmente, a pesar de ello, su 

potencial para el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y cognitivas a través, del 

juego no se está aprovechando de manera óptima; pues sería beneficioso fomentar su uso 

más frecuentemente para enriquecer la experiencia de aprendizaje de los niños.  

 

Sobre el ítem 12, el rincón de aprendizaje dedicado al lenguaje; ¿Con qué frecuencia lo 

utiliza? Los datos muestran que 3 participantes indican "siempre", y 2 "nunca". Esta 

disparidad indica que, aunque la mayoría de los docentes reconocen y aprovechan 

consistentemente las actividades en el rincón de lenguaje, una proporción considerable 

no lo hace en absoluto. El hecho de que los docentes nunca utilicen este rincón puede 

estar relacionado a una falta de formación adecuada o de recursos materiales específicos 

que apoyen las actividades de lenguaje en el aula.  

 

Acerca del ítem 13, el rincón de aprendizaje dedicado a la construcción; ¿Con qué 

frecuencia lo utiliza? Muestra que todos los docentes han utilizado este rincón en algún 

momento, no obstante, lo hacen de manera poco frecuente. La preferencia por no utilizar 

regularmente el rincón de construcción se atribuiría a una percepción de que las 

actividades de construcción son menos prioritarias en comparación con otras áreas, como 

el lenguaje o las matemáticas.  

 

En consideración al ítem 14 el rincón de aprendizaje dedicado al arte; ¿Con qué 

frecuencia lo utiliza? Los datos estipulan que la mayoría reconoce y valora el impacto del 

arte en el proceso educativo en la niñez. Sin embargo, 1 de los docentes que utiliza el 

rincón de arte solo 'ocasionalmente' podría tener percepciones negativas hacia la 

implementación de actividades artísticas.  

 

Acerca del ítem 15 ¿Usted como docente aplica normas y reglas dentro del grupo para la 

utilización de los rincones de aprendizaje? 3 docentes respondieron “nunca” en relación 
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a la aplicación de normas y reglas en los rincones. Esclareciendo una falta de consistencia 

en la implementación de pautas específicas por parte de estos docentes. Una posible 

explicación es que algunos docentes consideran que la enseñanza de normas y reglas es 

principalmente responsabilidad de los padres. Desde esta perspectiva, los docentes se 

centran más en la instrucción académica y la facilitación de actividades de aprendizaje, 

dejando la inculcación de normas de comportamiento al ámbito familiar. 

 

En el ítem 16 ¿Los rincones de aprendizaje están diseñados para promover actividades 

que estimulen el pensamiento crítico y la resolución de problemas? Los resultados revelan 

que 4 docentes respondieron “siempre”, esto sugiere que los docentes perciben estos 

espacios como efectivos y bien diseñados para fomentar habilidades esenciales; debido a 

que las diversas actividades en estos rincones brindan oportunidades para enfrentar 

desafíos y tomar decisiones.  

 

Sobre el ítem 17: ¿Los rincones de aprendizaje facilitan la interacción y el trabajo 

colaborativo entre los niños? Se obtuvo que 3 docentes respondieron “ocasionalmente”. 

Estos datos sugieren que los docentes han observado que, en muchos casos, los niños 

prefieren trabajar de manera individual, optando por no colaborar con sus compañeros. 

Este comportamiento se atribuye a que algunos niños no estén completamente 

acostumbrados a trabajar en equipo o no posean las habilidades necesarias para la 

colaboración. 

 

Según el ítem 18 ¿Los rincones de aprendizaje cuentan con suficiente espacio y material 

para que los niños se sientan cómodos y seguros mientras exploran? La tabulación revela 

que 3 docentes respondieron "ocasionalmente". Esto se debe a deficiencias en la 

disponibilidad de espacio y materiales en los rincones, afectando negativamente la 

comodidad y seguridad de los niños durante sus actividades exploratorias. Los docentes 

señalan que los espacios asignados no están adecuadamente equipados ni lo 

suficientemente amplios para permitir que los niños trabajen y jueguen con comodidad y 

seguridad.  
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Finalmente, el ítem 19 ¿Los rincones de aprendizaje están disponibles durante períodos 

prolongados para permitir que los niños se involucren en actividades de aprendizaje a su 

propio ritmo? Da como resultado que una alta frecuencia de docentes considera que los 

rincones están siempre disponibles, existe una disponibilidad constante de estos espacios 

en el aula. Dicha disponibilidad prolongada es la base para el desarrollo autónomo de los 

niños, permitiéndoles explorar y participar en actividades a su propio ritmo. 
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3 CAPÍTULO III. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

3.1 Introducción 

 

Se ha identificado la necesidad de utilizar una herramienta pedagógica eficaz para 

fomentar las directrices de convivencia. La problemática radica en la falta de aplicación 

de directrices en el entorno educativo, para abordar esta situación, se implementaron dos 

instrumentos metodológicos con el objetivo de obtener datos confiables y precisos.  

 

Los resultados de la investigación indican deficiencias significativas en áreas clave del 

desarrollo de los estudiantes; específicamente, la quinta destreza de la escala de 

estimación, que se refiere al respeto por las diferencias individuales entre compañeros, 

arrojó resultados negativos. Además, la undécima destreza que se relaciona con la 

aceptación de las normas acordadas en el centro educativo y en el hogar, muestran del 

mismo modo deficiencias preocupantes. Adicionalmente, los datos recopilados en la 

encuesta revelaron que, aunque los maestros tienen conocimientos teóricos enfrentan 

dificultades en la implementación práctica de estas metodologías.  

 

En esta situación, se presenta una guía de actividades dirigida para el uso de los docentes, 

diseñada para su implementación durante las clases, esta propuesta surge como una 

respuesta directa a las necesidades identificadas, proporcionando al personal docente 

recursos y estrategias educativas específicas que les permitan mejorar el ambiente 

organizacional, fomentar la interacción positiva entre los estudiantes y potenciar el 

desarrollo integral a través de los rincones de aprendizaje. 

 

3.2 Descripción de la propuesta 

 

En el estudio de Andrade (2018), realizado en el Centro de Educación Inicial “Las 

Cascadas”, se investigó la relación entre la permisividad de los padres y la conducta en el 

aula. El problema identificado fue la inexistente delimitación por parte de los padres y la 

ausencia de normas de comportamiento en el entorno escolar de los niños y niñas en edad 

inicial. La investigación se basó en observaciones de 52 niños de 4 años y en encuestas 

realizadas a sus padres mediante un cuestionario estructurado y una lista de verificación. 

Los resultados confirmaron que la permisividad de los padres tiene un impacto negativo 
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en las directrices de comportamiento en el área de clases. Como solución, se propuso 

implementar una guía de actividades para establecer un ambiente adecuado en el aula y 

mejorar la dinámica familiar y escolar de los niños. 

 

La investigación realizada pone de manifiesto la relevancia de las normas de convivencia 

y cómo la permisividad de los padres puede afectar negativamente este aspecto. Según el 

estudio, aunque la permisividad tiene sus ventajas y desventajas, conduce a la falta de 

directrices de comportamiento claras y consistentes en el aula, esto puede dar lugar a 

comportamientos inadecuados y dificultades en la interacción social entre los niños. 

 

En respuesta a estos hallazgos, la propuesta de una guía didáctica sobre normas de 

convivencia representa una solución práctica y efectiva. Esta herramienta pedagógica no 

solo busca mejorar el ambiente en el aula, sino también fomentar mejores prácticas de 

crianza en el hogar. La guía tiene el potencial de transformar la dinámica escolar y 

familiar, promoviendo un entorno más estructurado y armonioso que favorezca el 

desarrollo integral de los niños. 

 

Tomando en cuenta a Capa y Velez (2016) y su investigación realizada en la Escuela de 

Educación Básica “Jaime Roldós Aguilera” enfatiza la relevancia de los “rincones de 

trabajo” como estrategias metodológicas en la educación inicial, estas estrategias, que 

incluyen actividades como canciones, dibujos, expresión corporal, teatro, títeres y juegos, 

son fundamentales para crear un entorno de aprendizaje dinámico, pues al integrar estos 

recursos didácticos, se proporciona una guía clara sobre cómo pueden mejorar 

significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Se demuestra cómo un entorno educativo bien estructurado y rico en recursos didácticos 

puede potenciar todos los aspectos del desarrollo infantil. La calidad de la interacción con 

compañeros, adultos y profesores, junto con un ambiente estimulante y una instrucción 

de alta calidad durante los primeros años de vida, asegura experiencias positivas y un 

desarrollo integral. Se resalta la importancia de una organización institucional bien 

definida, con una misión y visión claras, objetivos específicos y un equipo humano 

competente. 
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Según Ludeña y Zambrano (2022) las actividades lúdicas en la rutina diaria permiten que 

los niños adquieran conocimientos en entornos favorables de manera atractiva y natural, 

obteniendo que, se vuelven afectuosos, muestran afinidad para trabajar en el aula, 

demuestran curiosidad y creatividad, estas actividades durante la primera infancia tienen 

beneficios, como fomentar un sentido genuino de sí mismos y de los demás, explorar las 

primeras ideas sobre el lenguaje y el mundo tangible, y favorecer el desarrollo de 

habilidades sociales y de reflexión. El juego sienta las bases para el desarrollo de 

conocimientos y competencias sociales y emocionales; a través de este, logran a afianzar 

nexos con los demás 

 

3.3 Objetivo de la propuesta 

 

3.3.1 Objetivo general.   

• Proponer una guía de actividades que permitan fortalecer las normas de 

convivencia, en los niños de educación inicial. 

 

3.3.2 Objetivos específicos  

• Conceptualizar la guía de actividades, definiendo su estructura y propósito en el 

contexto educativo 

• Seleccionar actividades que promuevan la utilización de las normas de 

convivencia a través, de los rincones de aprendizaje, asegurando su relevancia y 

efectividad en el desarrollo. 
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Tema: Guía de actividades para fortalecer las normas de convivencia mediante la 

utilización de rincones de aprendizaje 

 

1. Descripción de la propuesta 

 

La iniciativa incluye una guía de actividades para la institución educativa “Amada Agurto 

de Galarza” en Machala, dirigida a los niños de educación inicial subnivel II. Se considera 

que son fundamentales para el proceso de aprendizaje, ya que proporcionan directrices 

claras para llevar a cabo acciones pedagógicas efectivas. La guía está constituida por 11 

actividades, diseñadas para los rincones de construcción, arte, lenguaje y juego simbólico. 

 

2. Objetivos  

 

Objetivo general.   

• Proponer una guía de actividades que permitan fortalecer las normas de 

convivencia, en los niños de educación inicial. 

Objetivos específicos  

• Conceptualizar la guía de actividades, definiendo su estructura y propósito en el 

contexto educativo. 

• Seleccionar actividades que promuevan la utilización de las normas de 

convivencia a través de los rincones de aprendizaje, asegurando su relevancia y 

efectividad en el desarrollo. 

 

3. Fundamentos  

 

Teóricos  

 

La aplicación de la guía de actividades fundamentada en la metodología de juego-trabajo 

se basa en los principios establecidos por las teorías de Vygotsky y Piaget. Se contemplan 

estas teorías, debido a que destacan la repercusión de la interacción social y el 

conocimiento como componentes clave para un aprendizaje completo, además, 

proporcionan una base científica para crear un entorno educativo que no solo fomente el 

desarrollo cognitivo, sino que también apoye el crecimiento emocional y social de los 

niños. 
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La teoría de Vygotsky expone la relevancia del contexto socio-cultural en el proceso 

cognitivo. Su planteamiento de la “Zona de Desarrollo Próximo” se vincula a la 

propuesta, ya que se refiere a la distancia entre lo que un niño puede lograr por sí mismo 

y lo que puede alcanzar con la ayuda de un adulto o un compañero más experimentado. 

La guía se elabora con tareas que sean desafiantes pero alcanzables con el apoyo 

adecuado; adicionalmente, a través del juego, los niños asimilan nuevas habilidades y 

conceptos. 

 

Piaget sugiere que los niños atraviesan diversas etapas de desarrollo cognitivo, y que el 

aprendizaje se produce mediante la interacción activa con su entorno. Durante la etapa 

preoperacional, los niños desarrollan habilidades simbólicas y empiezan a participar en 

juegos de roles, por lo tanto, se han incorporado juegos simbólicos que permiten explorar 

y entender el mundo en el que se encuentran, mediante la imitación y la simulación. 

 

Prácticos  

 

La guía incluye 11 actividades que se alinean con las destrezas del Currículo de 

Educación Inicial del 2014. Estas actividades se organizarán en los rincones 

seleccionados en este estudio: rincón de construcción, arte, lenguaje y juego simbólico; y 

han sido diseñadas para fortalecer la convivencia y promover el progreso de los 

estudiantes, asegurando que cumplan con los objetivos educativos y las necesidades del 

grupo de edad. 
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Actividad N# 1 

Nombre del juego: Soy un bombero  

Rincón de aprendizaje: Juego simbólico 

Destreza: 

Participar juegos grupales siguiendo las reglas y 

asumiendo roles que le permitan mantener un ambiente 

armónico con sus pares 

Objetivo: 

Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo en los 

niños a través del juego simbólico, donde asumen roles 

de bomberos, siguen reglas específicas y contribuyen a 

mantener un ambiente armónico con sus compañeros. 

Elemento integrador: 
Canción “Bomberos al rescate” 

https://youtu.be/S_vFOC3x0uU?feature=shared 

Recursos: 

Caja de cartón grande 

Botellas de plásticos,  

Tubos de papel higiénico 

Cinta adhesiva 

Un pliego de cartulina roja y papel ceda color rojo, 

naranja y amarillo  

Desarrollo 

 

- Inicie la actividad cantando juntos la canción "Los Bomberos" para motivar y 

ambientar a los niños en el tema. https://youtu.be/S_vFOC3x0uU?feature=shared 

- Explique los diferentes roles que pueden asumir: jefe de bomberos, conductor del 

camión, bomberos que apagan el fuego, etc. 

                                      Fuente: Pinterest (2024) 

- Cada niño elige o se le asigna un rol específico. Distribuya los materiales reciclados 

(cascos, chalecos, mangueras, etc.) a los niños según su rol. 

- Coloque los "fuegos" en diferentes partes del aula o área de juego. 

- Los niños deben trabajar juntos para "apagar" los fuegos utilizando las mangueras de 

cartón. 

- Durante el juego, los niños deben comunicarse y colaborar para lograr el objetivo 

común. 

- Una vez "apagados" todos los fuegos, reúnanse para una reflexión grupal sobre la 

actividad. 

- Pregunte a los niños cómo se sintieron trabajando en equipo y qué aprendieron sobre 

la colaboración y el respeto de las reglas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://youtu.be/S_vFOC3x0uU?feature=shared
https://youtu.be/S_vFOC3x0uU?feature=shared
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Actividad N# 2 

Nombre del juego: Caracol de colores 

Rincón de aprendizaje: Construcción 

Destreza: 
Proponer juegos construyendo sus propias reglas 

interactuando con otros. 

Objetivo: 

Fomentar la creatividad y la colaboración entre los niños al 

proponer y construir sus propios juegos y reglas, utilizando 

materiales reciclados para crear un caracol colorido. 

Elemento integrador: 
Canción “Caracol Caracolito” 

https://www.youtube.com/watch?v=GZLEylG285s 

Recursos: 

Tarros de leche vacíos 

Tubos de papel higiénico 

Papel crepé de colores 

Pegamento 

Tijeras 

Pinturas y pinceles (opcional) 

Cinta adhesiva 

Marcadores 

Desarrollo 

- Comience la actividad cantando juntos la canción "El Caracol" para ambientar a los niños 

y motivarlos. https://www.youtube.com/watch?v=GZLEylG285s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Pinterest (2024) 

 

- Explique que construirán un caracol usando materiales reciclados y luego 

propondrán un juego usando el caracol como elemento principal. 

- Use el tarro de leche vacío como base para el cuerpo del caracol. 

- Decore el tubo de papel higiénico con papel crepé de colores, pegándolo alrededor 

del tubo para hacer el caparazón del caracol. 

- Pegue el tubo decorado (caparazón) en la parte superior del tarro de leche (cuerpo). 

- Use marcadores para dibujar la cara del caracol en el tarro de leche y agregar 

cualquier otro detalle deseado. 

- Divida a los niños en pequeños grupos y pídales que piensen en un juego que puedan 

jugar usando su caracol. 

- Anímelos a discutir y proponer reglas para su juego, asegurándose de que todos en 

el grupo tengan la oportunidad de contribuir con ideas. 

- Después de que cada grupo haya creado su juego y sus reglas, que presenten y 

expliquen su juego al resto de la clase.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GZLEylG285s
https://www.youtube.com/watch?v=GZLEylG285s
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Actividad N# 3 

Nombre del juego: Pintura Colaborativa 

Rincón de aprendizaje: Arte 

Destreza: 

Incrementar su campo de interrelación con otras 

personas más allá del grupo familiar y escolar 

interactuando con mayor facilidad 

Objetivo: 

Fomentar la interacción y colaboración entre los niños a 

través de una actividad artística conjunta, promoviendo 

la comunicación y el trabajo en equipo mientras crean 

una obra de arte colectiva. 

Elemento integrador: 
Canción-“Buen amigo” 

https://www.youtube.com/watch?v=wFeD4zxjPyM 

Recursos: 

Papel grande o lienzo (lo suficientemente grande para 

que varios niños puedan pintar al mismo tiempo) 

Pinturas de varios colores 

Pinceles de diferentes tamaños 

Delantales o camisetas viejas para proteger la ropa 

Tarjetas con ideas o temas para pintar (animales, 

paisajes, formas, etc.) 

Cinta adhesiva para fijar el papel al suelo o a la mesa 

Desarrollo 

 
                                              Fuente: Pinterest (2024) 

- Inicie la actividad cantando juntos la canción elegida para ambientar a los niños y 

motivarlos sobre la importancia de la amistad y la colaboración 

https://www.youtube.com/watch?v=wFeD4zxjPyM 

- Explique a los niños que trabajarán juntos para crear una gran pintura colaborativa, y 

que cada uno podrá contribuir con su creatividad. 

- Coloque el papel grande o lienzo en una mesa grande o en el suelo, asegurándolo con 

cinta adhesiva. 

- Distribuya pinceles y pinturas alrededor de la zona de pintura para que sean 

fácilmente accesibles para todos los niños. 

- Reparta tarjetas con ideas o temas para pintar y anima a los niños a elegir uno o 

combinar varios temas. 

- Los niños comienzan a pintar juntos en el papel grande, usando las tarjetas de ideas 

como inspiración. 

- Anime a los niños a hablar entre ellos sobre lo que están pintando, compartir ideas y 

decidir juntos qué agregar a la obra. 

- Cada cierto tiempo, pida a los niños que roten de lugar para trabajar en diferentes 

partes del papel, fomentando la colaboración y el trabajo en equipo. 

https://www.youtube.com/watch?v=wFeD4zxjPyM
https://www.youtube.com/watch?v=wFeD4zxjPyM
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Actividad N#4 

Nombre del juego: Aventureros del Ecuador. 

Rincón de aprendizaje: Lenguaje  

Destreza: 

Respetar las diferencias individuales que existen 

entre sus compañeros como: género, diversidad 

cultural, necesidades especiales, estructura familiar, 

entre otros. 

Objetivo: 

Fomentar la interacción y comunicación entre los 

niños, ayudándoles a expandir su campo de 

interrelación social más allá de su entorno familiar y 

escolar, aprendiendo sobre las características de las 

regiones del Ecuador. 

Elemento integrador: 
Vídeo “Características de las regiones del ecuador” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ot5XHaxAY58  

Recursos: 

Tarjetas con imágenes 

Cartulinas de colores 

Marcadores 

Cinta adhesiva 

Proyector 

Parlante 

Laptop  

Desarrollo 

- Comience la actividad proyectando un video sobre las características de las regiones 

del Ecuador. 

- Después del video, converse con los niños sobre lo que vieron en el video y las 

características de cada región del Ecuador. 

- Prepare tarjetas con imágenes y nombres de las diferentes regiones del Ecuador. 

 
                        Fuente: Pinterest (2024) 

- Divida a los niños en parejas o pequeños grupos, a cada grupo se le da una tarjeta con 

una región del Ecuador. 

- Cada grupo debe crear una historia corta sobre un "viaje" a su región asignada, 

incluyendo detalles sobre lo que verían, harían y con quién interactuarían. 

- Después de las presentaciones, los niños pueden elegir una región para recrear una 

situación de interacción social típica de esa región en el aula, fomentando la 

interacción y el juego colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ot5XHaxAY58
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Actividad N# 5 

Nombre del juego: Soy un panadero  

Rincón de aprendizaje: Juego simbólico 

Destreza: 

Demostrar preferencia de jugar la mayor parte del 

tiempo con un amigo estableciendo niveles de 

empatías más estables. 

Objetivo: 

Fomentar la capacidad de los niños para formar y 

mantener amistades estables, desarrollando 

empatía y habilidades de comunicación mientras 

participan en un juego simbólico de hacer pan. 

Elemento integrador: 
Canción “La canción del panadero” 

https://www.youtube.com/watch?v=X8I1PO7ItTc  

Recursos: 

Delantales y gorros de chef (pueden ser hechos con 

papel) 

Masas de modelar (harina) 

Herramientas de cocina de juguete (rodillos, 

cortadores de galletas, bandejas) 

Agua 

Recipientes 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Pinterest (2024) 

- Motive a los niños a cantar la canción del “Panadero” 

- Explique a los niños que se convertirán en panaderos y trabajarán en parejas o 

pequeños grupos para crear pan. 

- Asigne delantales y gorros de chef a los niños, explicándoles que trabajarán juntos 

para hornear. 

- Elabore la masa con harina y agua y luego, los niños crearán diferentes productos 

de panadería como panes, galletas, y pasteles. Pueden usar herramientas de cocina 

de juguete para dar forma a sus creaciones. 

- Los niños toman turnos para ser panaderos y clientes, interactuando entre sí 

mientras venden y compran productos. 

- Concluida la actividad, realice preguntas sobre el trabajo que realizaron.  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X8I1PO7ItTc
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Actividad N# 6 

Nombre del juego: Siguiendo un patrón 

Rincón de aprendizaje: Construcción  

Destreza: 
Colaborar en actividades que se desarrollan con otros 

niños y adultos de su entorno. 

Objetivo: 

Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo entre 

los niños mientras siguen un patrón para crear un 

diseño utilizando papel crepé y vasos, desarrollando 

habilidades de observación y coordinación. 

Elemento integrador: 
Canción “Con este ritmo hagamos un patrón” 

https://www.youtube.com/watch?v=AcYO9XReDw4  

Recursos: 

Papel crepé de varios colores 

Vasos de plástico (preferiblemente reutilizables o 

reciclados) 

Pegamento 

Tijeras (con punta redondeada para seguridad) 

Ejemplos de patrones (dibujos o fotos) 

Superficies planas para trabajar (mesas o el suelo) 

Cinta adhesiva (opcional, para fijar el papel crepé a los 

vasos  

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fuente: Pinterest (2024) 

- Explique a los niños que trabajarán juntos para crear un diseño siguiendo un patrón 

específico. Se les mostrará cómo pueden usar papel crepé y vasos para formar 

figuras coloridas. 

- Reparta papel crepé, vasos y tijeras a cada grupo de niños. Asegúrese de que tengan 

acceso a diferentes colores de papel crepé. 

- Organice a los niños en pequeños grupos, animándolos a colaborar y decidir juntos 

el diseño que seguirán. 

- Cada grupo elige un patrón a seguir. Pueden cortar tiras de papel crepé y pegarlas 

alrededor de los vasos para decorarlos, siguiendo el diseño elegido. 

- Los niños colocan los vasos decorados en una superficie plana, siguiendo el patrón 

seleccionado. Pueden experimentar con diferentes configuraciones hasta que estén 

satisfechos con el resultado. 

- Finalmente, pregunte a los niños que les pareció la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AcYO9XReDw4
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Actividad N# 7 

Nombre del juego: Soy un artista 

Rincón de aprendizaje: Arte 

Destreza: 

Demostrar actitudes de solidaridad ante situaciones 

de necesidad de sus compañeros y adultos de su 

entorno. 

Objetivo: 

Fomentar la solidaridad y el trabajo en equipo entre los 

niños, utilizando hojas secas y otros materiales para 

crear un collage, mientras aprenden a ayudarse 

mutuamente y compartir recursos. 

Elemento integrador 
Canción “Los pintores” 

https://www.youtube.com/watch?v=6XBu68hg7bs  

Recursos: 

Hojas secas de árboles (recolectadas por los niños 

previamente) 

Pinturas de varios colores 

Goma o pegamento 

Hojas de papel o cartulinas grandes 

Pinceles y esponjas para pintar 

Tijeras (de punta redonda para seguridad) 

Platos o recipientes para las pinturas 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Pinterest (2024) 

 

- Explique a los niños que crearán un collage utilizando hojas secas y otros 

materiales, y que el tema del collage será la naturaleza. 

- Antes de comenzar, si es posible, lleven a cabo una breve actividad al aire libre 

para recolectar hojas secas, explicando la importancia de cuidar y respetar la 

naturaleza. También pueden compartir hojas entre compañeros si alguien no tiene 

suficientes. 

- Organice a los niños en grupos pequeños y reparte los materiales (hojas secas, 

pintura, pegamento, pinceles, etc.) equitativamente.  

- Indique que, si alguien necesita más materiales, pueden pedírselo a sus compañeros 

o compartir lo que tienen. 

- Anime a los grupos a decidir juntos cómo representarán la naturaleza en su collage. 

Pueden optar por paisajes, animales, o simplemente patrones abstractos con las 

hojas. 

- Los niños comienzan a crear su collage pegando hojas secas en las cartulinas y 

añadiendo detalles con pintura. Pueden usar pinceles o esponjas para pintar las 

hojas o el fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6XBu68hg7bs
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Actividad N# 8 

Nombre del juego: Semáforo de las emociones 

Rincón de aprendizaje: Lenguaje 

Destreza: 
Demostrar sensibilidad ante deseos, emociones y 

sentimientos de otras personas  

Objetivo: 

Ayudar a los niños a reconocer y expresar sus propias 

emociones y las de los demás, fomentando la empatía 

y la sensibilidad emocional a través del lenguaje. 

Elemento integrador: 

Canción “Mis emociones”:  

https://www.youtube.com/watch?v=RGqSPLSOFwU  

Cuento “El remolino de las Emociones”: 

https://www.youtube.com/watch?v=JwzQCzJMFOw  

Recursos: 

Libros de cuentos 

Tarjetas de emociones 

Pinzas 

Marcadores 

Grabadora o dispositivo de audio 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pinterest (2024) 

 

- Organizar el rincón de lenguaje con alfombras y cojines para que los niños se 

sienten cómodamente en círculo. 

- Colocar una cartulina grande en una pared para el mural de emociones. 

- Mostrar las tarjetas de emociones y discutir brevemente sobre cada una de ellas, 

preguntando a los niños cuándo han sentido esas emociones. 

- Elegir un libro de cuentos y leerlo en voz alta, haciendo pausas para discutir las 

emociones de los personajes. “El remolino de las emociones” 

- Pedir a los niños que identifiquen las emociones que ven en los personajes y que 

compartan situaciones similares que hayan vivido, colocando sus nombres en 

pinzas de madera y luego ubicarlas en el semáforo de las emociones. 

- Después de la lectura, dar a cada niño la oportunidad que imite una emoción del 

personaje que más les llamó la atención. 

- Reflexionar sobre la importancia de ser sensibles a los deseos, emociones y 

sentimientos de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RGqSPLSOFwU
https://www.youtube.com/watch?v=JwzQCzJMFOw
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Actividad N# 9 

Nombre del juego: Mi familia y sus ocupaciones  

Rincón de aprendizaje: Lenguaje 

Destreza: 
Identificar las profesiones, oficios y ocupaciones que 

cumplen los miembros de su familia.  

Objetivo: 

Ayudar a los niños a reconocer y entender las diferentes 

profesiones y ocupaciones de sus familiares, a través 

de actividades de lenguaje. 

Elemento integrador 
Cuento: “Un día en mi comunidad” 

https://www.youtube.com/watch?v=CYsGmBqTnJI  

Recursos: 

Tarjetas de profesiones 

Libros y cuentos 

Papel y lápices de colores 

Cartulinas y rotuladores 

Muñecos o figuras 

Carteles de herramientas y uniformes  
Desarrollo 

 

 
Fuente: Pinterest (2024) 

- Indique a los niños la relevancia de las diferentes profesiones y cómo cada miembro 

de la familia contribuye con su trabajo. 

- Muestre las tarjetas de profesiones y discutir brevemente sobre cada una de ellas, 

preguntando a los niños si conocen a alguien que realice esas tareas. 

- Lea un libro o cuento relacionado con diferentes profesiones, haciendo pausas para 

discutir las actividades de los personajes. “Un día en mi comunidad” 

- Muestre los carteles de herramientas y uniformes y hablar sobre cómo se utilizan 

en cada profesión. 

- Pide a los niños que hablen sobre las profesiones de sus familiares, describiendo lo 

que hacen en su trabajo. 

- Brinde a cada niño papel y lápices de colores para que dibujen a un miembro de su 

familia en su lugar de trabajo, incluyendo las herramientas y el uniforme si es 

posible. 

- Reflexione sobre la importancia de cada ocupación y cómo contribuyen a la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CYsGmBqTnJI
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Actividad N# 10 

Nombre del juego: Construyendo la ciudad de los servicios 

Rincón de aprendizaje: Construcción  

Destreza: 
Identificar instituciones y profesiones que brindan 

servicios a la comunidad y los roles que ellos cumplen. 

Objetivo: 
Conocer las diferentes profesiones e instituciones que 

sirven a la comunidad. 

Elemento integrador 
Canción “Las profesiones”: 

https://www.youtube.com/watch?v=Um-MBPCtxMo  

Recursos: 

Bloques de construcción 

Figuras de personas 

Carteles de instituciones 

Papel y lápices de colores 

Cartulinas y rotuladores 

Cintas adhesivas de colores 

Elementos de juego 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Pinterest (2024) 

 

- Indique las diferentes instituciones y profesiones que brindan servicios a la 

comunidad, hacer uso de la canción “las profesiones”. 

- Muestre los carteles de instituciones y discutir brevemente sobre cada una de ellas, 

preguntando a los niños si conocen a alguien que trabaje en esos lugares o si han 

visitado alguna vez esas instituciones. 

- Divide a los niños en pequeños grupos. 

- Asigne a cada grupo la tarea de construir una ciudad de acuerdo instituciones y 

profesiones (por ejemplo, un grupo construye un hospital, otro una estación de 

policía, otro una escuela, etc.). 

- Los niños deben usar las figuras de personas para representar a los profesionales 

que trabajan en esas instituciones y explicar sus roles. 

- Utilice las cintas adhesivas de colores para crear caminos y áreas en el suelo, 

conectando las diferentes instituciones. 

- Anime a los niños a trabajar juntos en la construcción de la ciudad, compartiendo 

materiales y ayudándose mutuamente. 

- Discute con los niños cómo se sintieron al construir la ciudad y qué aprendieron 

sobre las diferentes instituciones y profesiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Um-MBPCtxMo
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Actividad N# 11 

Nombre del juego: Juego de los Buenos Modales 

Rincón de aprendizaje:  Juego simbólico  

Destreza: 

Asumir y respetar normas de convivencia en el centro 

de educación inicial y en el hogar acordadas con el 

adulto. 

Objetivo: 

Fomentar el respeto por las normas de convivencia y 

mejorar las habilidades sociales mediante el juego 

simbólico. 

Elemento integrador 
Canción “A convivir” 

https://www.youtube.com/watch?v=HbSh4op7KyI  

Recursos: 

Tarjetas con diferentes situaciones sociales (ej.: pedir 

un juguete, saludar al llegar, ayudar a un amigo) 

Títeres o muñecos 

Caja o bolsa para guardar las tarjetas 

Cartulinas y marcadores 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Pinterest (2024) 

 

- Reúna a los niños en círculo y hable brevemente sobre la importancia de los buenos 

modales y las normas de convivencia tanto en el aula como en el hogar. 

- Explique que hoy jugarán a representar diferentes situaciones usando muñecos o 

títeres. 

- Muestre las tarjetas con situaciones sociales y explique cómo las utilizarán. 

- Coloque las tarjetas en una caja o bolsa y explique que, en su turno, cada niño tomará 

una tarjeta y representará la situación con la ayuda de un títere o muñeco. 

- Cada niño, por turnos, elige una tarjeta de la caja o bolsa. 

- Con la ayuda de los títeres, representan la situación descrita en la tarjeta. Por 

ejemplo, si la tarjeta dice "pedir un juguete", el niño debe usar el títere para pedir un 

juguete a otro títere de manera educada. 

- Después de cada representación, pregunte al grupo qué observaron y discutan 

brevemente si el comportamiento mostrado fue adecuado. Anime a los niños a 

sugerir cómo podrían mejorar la situación si fuese necesario. 

- Pregunte a los niños qué aprendieron sobre los buenos modales y cómo pueden 

aplicarlos en su vida diaria. 

- Indique la importancia de las normas de convivencia y cómo todos en el aula pueden 

contribuir a un ambiente positivo. 

- Finalice con una canción o rima sobre los buenos modales para reforzar el 

aprendizaje. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HbSh4op7KyI
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3.4 Fases de implementación 

 

Según Figueroa (2005) esta etapa perteneciente a la iniciativa elaborada consiste en 

ejecutar las actividades previstas en el plan de trabajo. Es el momento donde las 

estrategias diseñadas se transforman en acciones concretas, este proceso estratégico 

define y establece los pasos necesarios para llevar a cabo un plan previamente concebido, 

alineándolo con los objetivos fijados. 

 

Para elaborar la propuesta, se sigue un proceso dividido en dos fases: construcción y 

socialización. Durante la construcción, se crean las estructuras y contenidos de la guía de 

actividades, garantizando la claridad y secuencia de la información. En la socialización, 

se planifica la implementación diaria de cada actividad, con una duración estimada de 

entre 1 hora y 1 hora y media por actividad. 

 

3.4.1 Fase de construcción.  Los resultados de los instrumentos metodológicos 

aplicados muestran que los docentes tienen un sólido conocimiento teórico sobre las 

normas de convivencia y el trabajo por rincones. No obstante, hay una notable falta de 

efectividad en la aplicación práctica de estos conocimientos, esta discrepancia entre el 

conocimiento teórico y su implementación en el aula resalta la necesidad de desarrollar 

herramientas pedagógicas que faciliten la ejecución de estas prácticas en el contexto 

educativo diario. 

 

El primer paso fue recopilar información detallada sobre la problemática tratada en este 

estudio. Se incluyeron estudios previos tanto a nivel internacional como nacional, 

además, de teorías de varios autores, como Vygotsky y Piaget, que destacan el papel del 

juego y la interacción social en el desarrollo infantil. Como resultado de la investigación, 

se creó una guía de actividades que aborda las necesidades identificadas, esta guía está 

diseñada para ser un recurso práctico y accesible para los docentes. 

 

3.4.2 Fase de socialización.  La propuesta se implementará directamente en la 

institución educativa que participó en el estudio. Esta fase se realizará junto con los 

docentes que colaboraron en la investigación, con el fin de reforzar los conocimientos 

adquiridos y promover su uso efectivo en el entorno escolar. Las actividades de la guía 

se llevarán a cabo durante 11 días consecutivos, garantizando una aplicación práctica y 
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continua de las actividades diseñadas, cada una de las actividades tendrá una duración 

estimada de una hora, extendiéndose hasta un máximo de una hora y media, según sea 

necesario. 

 

3.5 Recursos logísticos  

 

Los recursos logísticos son esenciales para implementar la propuesta con éxito, se 

requiere una combinación de recursos tecnológicos, digitales, humanos y financieros. Los 

recursos tecnológicos, como proyectores, computador y parlante, facilitan la presentación 

del contenido. Los recursos humanos, se refieren a las autoras del actual trabajo 

investigativo, que buscan asegurar la calidad y efectividad de las actividades. Los 

recursos financieros garantizan la disponibilidad de materiales necesarios, como papel, 

pinturas, recursos tecnológicos, etc., para realizar las actividades sin interrupciones. 

Todos estos componentes están alineados con los objetivos de la propuesta para 

maximizar su impacto positivo. 

 

• Recursos humanos: Autoras de la investigación.  

• Recursos tecnológicos: parlantes, laptop y proyector. 

• Recursos financieros: material impreso, papel, pegamento, etc.  

• Recursos digitales:  imágenes, videos y música.  
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4 CAPÍTULO IV. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  

 

En este segmento, se realiza un análisis exhaustivo de la efectividad de la iniciativa, 

enfocándose en la guía de actividades pedagógicas para los estudiantes. Primero, se 

evalúa la viabilidad, considerando aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales, 

para asegurar que la guía esté lista para su implementación y cumpla con los objetivos 

establecidos. Esta evaluación busca garantizar que todos los recursos necesarios estén 

disponibles y que la ejecución pueda llevarse a cabo con éxito. 

 

Los investigadores deben evaluar la factibilidad de su proyecto considerando todos los 

recursos necesarios para llevar a cabo su investigación de manera precisa y exitosa. Esto 

incluye materiales técnicos, equipos y herramientas esenciales para su futura 

implementación. Se refiere a la capacidad de alcanzar un objetivo, mientras que la 

viabilidad se relaciona con la probabilidad de éxito, es comúnmente utilizado en el ámbito 

empresarial para evaluar la rentabilidad, ya sea económica o social, de un proyecto 

(Burdiles et al., 2019). 

 

La evaluación permite detectar posibles obstáculos y áreas de mejora antes de 

implementar completamente la guía en el entorno educativo. Una vez finalizada la fase 

de implementación, se examinarán detalladamente estos aspectos para garantizar que la 

guía no solo sea viable, sino también efectiva y sostenible a largo plazo. 

 

4.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta. 

 

La obligación del investigador es identificar y especificar todos los recursos tecnológicos 

necesarios para llevar a cabo un proyecto, incluyendo herramientas, equipos e insumos, 

estos recursos son esenciales en todas las etapas de la ejecución del proyecto, es 

importante considerar que el equipamiento o los recursos tecnológicos planificados sean 

los mejores disponibles, capaces de medir lo que se necesita con precisión y garantizar 

resultados reproducibles, esto es fundamental para evitar errores sistemáticos de medición 

que puedan afectar la validez de los resultados (Burdiles et al., 2019). 
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El aspecto técnico de la propuesta se centra en los recursos y herramientas necesarios para 

implementar la guía de actividades de manera efectiva en el entorno educativo. Los 

elementos esenciales para la implementación incluyen una computadora portátil, un 

proyector, un altavoz, presentaciones en diapositivas y vídeos. Cada uno de estos 

componentes es crucial para la ejecución de las actividades seleccionadas. 

 

La elaboración de esta propuesta se originó a partir de observaciones realizadas durante 

las prácticas preprofesionales, donde se detectaron deficiencias en la aplicación efectiva 

de normas de convivencia y el uso de rincones de aprendizaje. Estas prácticas revelaron 

una falta de comprensión y aplicación práctica de las metodologías centradas en estos 

aspectos cruciales del desarrollo infantil. Además, los resultados de los instrumentos 

indicaron que, aunque los docentes tienen conocimientos teóricos no son efectivos en su 

implementación práctica. 

 

4.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta 

 

Según Gómez et al. (2018) el dinero es un recurso escaso en el mundo, y su posesión y 

control están altamente valorados. Incluso en proyectos sociales o gubernamentales, es 

crucial analizar la dimensión financiera para garantizar la sostenibilidad de la inversión, 

ayudando a evaluar la viabilidad económica de un proyecto y tomar decisiones 

informadas. 

 

El componente económico de la propuesta “Guía de actividades para fortalecer las normas 

de convivencia mediante la utilización de rincones de aprendizaje” requiere evaluar los 

costos asociados con la planificación y ejecución del taller de capacitación. Es crucial 

asegurar la viabilidad económica para que la propuesta sea sostenible y se pueda llevar a 

cabo sin exceder los recursos disponibles. Se ha realizado una identificación minuciosa y 

un listado detallado de los costos necesarios para la implementación de la propuesta, esta 

lista incluye todos los elementos necesarios para garantizar el éxito del plan pedagógico. 

Posteriormente se presenta la siguiente tabla: 
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Tabla 6. Materiales 

MATERIALES VALOR 

Laptop Propiedad 

Proyector $125 

Altavoces  $25 

Material de papeleria  $50 

Mouse  Propiedad  

TOTAL $200 

Fuente: Vaca y Zambrano (2024) 

 

Después de realizar una especificación minuciosa de los costos asociados con la 

implementación de la propuesta, se concluye que la guía de actividades es 

económicamente viable. La identificación detallada de los recursos necesarios, como 

materiales para manualidades, recursos tecnológicos y otros elementos logísticos, permite 

una evaluación precisa de las necesidades económicas del proyecto. Las autoras del 

proyecto asumen todos los costos involucrados, garantizando así la disponibilidad y el 

acceso a los recursos necesarios para la ejecución efectiva del plan. 

 

4.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

 

La ejecución de un proyecto modifica los escenarios sociales y contextos donde se 

desarrolla, con impactos que pueden ser positivos o negativos para la calidad de vida de 

los implicados. Estos impactos son experimentados por individuos, grupos sociales o 

unidades económicas. El análisis de impacto social busca caracterizar estos efectos y 

obtener beneficios para la sociedad (Gómez et al., 2018).  

 

El análisis de la dimensión social se enfoca en los beneficios positivos para la comunidad 

educativa, la guía de actividades, beneficiará principalmente a los alumnos al 

proporcionarles un entorno educativo más estructurado y armonioso, los estudiantes 

podrán desarrollar habilidades sociales esenciales, mejorando su capacidad para trabajar 

en equipo, respetar a sus compañeros y seguir las normas establecidas. 
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Además, los docentes obtendrán herramientas y estrategias prácticas para implementar 

normas de convivencia efectivas en el aula, facilitando su labor educativa, esto no solo 

mejorará la dinámica del aula, sino que también reducirá los conflictos y mejorará el clima 

escolar, permitiendo enfocarse más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Finalmente, puede ser útil para futuras investigaciones y servir como referencia para otros 

proyectos educativos; su implementación y los resultados obtenidos ofrecerán datos 

valiosos para estudios posteriores sobre la efectividad de las normas de convivencia en la 

educación inicial.  

 

4.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

 

La dimensión ambiental de los proyectos es crucial para anticipar y evaluar los impactos 

en el entorno, sin embargo, a veces estas iniciativas no abordan completamente los 

desafíos ambientales reales, lo que puede dar lugar a impactos acumulativos no 

considerados adecuadamente, a pesar de las demandas de las autoridades mundiales, 

parece que el componente ambiental a menudo se convierte en una formalidad superficial 

en lugar de un enfoque sustantivo (Gómez et al., 2018). 

 

El aspecto ambiental evalúa el impacto en el medio de la guía de actividades; la propuesta 

ha sido diseñada para no generar efectos negativos en el entorno natural, todos los 

materiales utilizados en las actividades de los rincones de aprendizaje serán reciclados o 

desechados de manera responsable, siguiendo prácticas ambientales adecuadas, pues la 

propuesta se ha concebido con una clara conciencia ambiental, asegurando que todas las 

actividades se realicen de manera sostenible.  
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CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones sintetizan los hallazgos más relevantes obtenidos durante el estudio, 

proporcionando una visión de cómo los resultados se relacionan con los objetivos 

iniciales. Con base a la investigación realizada y los instrumentos seleccionados, se han 

obtenido conclusiones que contribuyen al logro de los objetivos previamente 

establecidos. 

 

• La conceptualización teórica realizada en este estudio permite reconocer la 

importancia de las reglas de comportamiento en la educación infantil, pues estas 

normas son esenciales para fomentar un ambiente de respeto, colaboración y empatía, 

lo cual contribuye a formar individuos capaces de convivir armoniosamente en 

sociedad. La instrucción desde temprana edad sienta las bases para una sociedad más 

justa y equitativa. 

 

• El análisis de la utilización de los rincones de aprendizaje como estrategia pedagógica 

para enseñar directrices de comportamiento, basado en dos instrumentos evaluativos 

(un cuestionario y una escala de estimación), revela dos aspectos contrastantes. Por 

un lado, se observa que el personal docente tiene suficiente conocimiento teórico, no 

obstante, se enfrentan a dificultades prácticas en la implementación efectiva de estas 

estrategias, lo cual se refleja en la falta de habilidades adquiridas por los niños. 

 

• La elaboración de una guía de actividades surge como una solución práctica para 

abordar las necesidades pedagógicas, con la finalidad de desarrollar las destrezas 

establecidas en el currículo, proporcionando a los educadores actividades 

estructuradas que faciliten la enseñanza de normas. Adicionalmente, busca abordar 

las deficiencias prácticas observadas y garantizar que el conocimiento teórico de los 

docentes se traduzca en habilidades concretas y comportamientos apropiados en los 

estudiantes. 

 

 

 



 

86 

 

RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones son sugerencias basadas en las conclusiones del estudio, están 

dirigidas a mejorar futuras investigaciones, políticas, prácticas educativas u otras 

aplicaciones prácticas del conocimiento adquirido; estas recomendaciones deben ser 

específicas, factibles y orientadas a resolver las problemáticas identificadas o a optimizar 

los procesos estudiados.  

 

• Es importante que todas las personas que interactúan con niños, ya sea en entornos 

educativos o familiares, comprendan la importancia de las normas de convivencia; 

tanto los docentes como los familiares deben participar activamente en este 

proceso, asegurando un apoyo constante en la formación de los niños. Se 

recomienda la implementación de programas de capacitación para docentes o 

escuelas para padres, donde se compartiría el papel fundamental de las normas de 

convivencia. 

 

• Para obtener datos más específicos y una comprensión más completa de la 

problemática, se sugiere la implementación de otros instrumentos metodológicos 

que evalúen el comportamiento de los niños. Además, sería beneficioso incluir a 

los padres como sujetos de evaluación para obtener una perspectiva adicional; 

ampliar la muestra participante y aplicar los instrumentos en diferentes ocasiones 

y en otras instituciones, también contribuiría a obtener un panorama más amplio 

y resultados más precisos. 

 

• Con la intención de mejorar el impacto y la efectividad de la guía de actividades, 

sugerimos ampliar el rango de edad objetivo de las actividades diseñadas para 

abarcar de 3 a 6 años. Esta ampliación permitirá una adaptación más precisa a las 

distintas etapas de desarrollo de los niños. Además, recomendamos aumentar la 

cantidad de actividades, facilitando una implementación mensual que proporcione 

a los docentes una variedad continua de recursos. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Deseo su colaboración con esta encuesta la cual proporcionará datos en la investigación. 

La información recolectada se utilizará únicamente con fines académicos.   

Objetivo: Evaluar la implementación de la metodología del trabajo por rincones, 

considerando las normas de convivencia  

Instrucciones: Marque con una “X” la respuesta de su preferencia. 

La valoración de cada opción es la siguiente: 

1. Siempre   

2.Ocasionalmente 

3. Nunca 

Ítems 1 2 3 

1. ¿Usted ha utilizado de manera justa y equitativa las normas de 
convivencia? 

   

2. ¿Considera usted que los niños manejan los valores como la honestidad, 
la responsabilidad y el respeto entre los niños? 

   

3. ¿Usted ha utilizado una guía de actividades para que los niños 
comprendan sus deberes y derechos dentro del aula y a su vez fortalecer 
las normas de convivencia? 

   

4. ¿Observa un buen nivel de colaboración y trabajo en equipo entre los 
niños durante las actividades grupales? 

   

5. ¿El clima organizacional en el aula influye en el comportamiento y la 

interacción de los niños? 

   

6. ¿Ha implementado estrategias y técnicas específicas para promover las 
normas de convivencia entre los estudiantes? 

   

7. ¿Cree que las relaciones interpersonales entre los niños afectan el 
establecimiento y cumplimiento de las normas de convivencia? 

   

8. ¿Las normas de convivencia se ven reflejadas en la dinámica diaria del 
aula? 

   

9. ¿Crees que hay una relación entre la calidad del ambiente relacional 
entre los niños y su cumplimiento de las normas de convivencia? 
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10. ¿Observa un buen nivel de colaboración y trabajo en equipo entre los 
niños durante las actividades grupales? 

   

11. El rincón de aprendizaje dedicado al Juego simbólico; ¿Con qué 
frecuencia lo utiliza? 

   

12.El rincón de aprendizaje dedicado al lenguaje; ¿Con qué frecuencia lo 
utiliza? 

   

13. El rincón de aprendizaje dedicado a la construcción; ¿Con qué 
frecuencia lo utiliza? 

   

14.El rincón de aprendizaje dedicado al arte; ¿Con qué frecuencia lo 
utiliza? 

   

15. ¿Usted como docente aplica normas y reglas dentro del grupo para la 
utilización de los rincones de aprendizaje? 

   

16. ¿Los rincones de aprendizaje están diseñados para promover 
actividades que estimulen el pensamiento crítico y la resolución de 
problemas? 

   

17. ¿Los rincones de aprendizaje facilitan la interacción y el trabajo 
colaborativo entre los niños? 

   

18. ¿Los rincones de aprendizaje cuentan con suficiente espacio y material 
para que los niños se sientan cómodos y seguros mientras exploran? 

   

19. ¿Los rincones de aprendizaje están disponibles durante períodos 
prolongados para permitir que los niños se involucren en actividades de 
aprendizaje a su propio ritmo? 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertinencia y Calidez. 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA LOS NIÑOS 

TEMA: Rincones lúdicos y normas de convivencia  

OBJETIVO: Recopilar datos mediante la observación sobre el comportamiento de los niños en el entorno educativo 

Mes Semana:  Sector: 

Experiencia 

de 

aprendizaje: 

El estudiante trata de descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para desarrollar actitudes que permitan obtener una convivencia 

armónica por las personas de su entorno. 

Ámbito de 

desarrollo 

personal y 

social. 

 Ámbito de Convivencia 

    Destrezas 
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N Estudiante 

Participar 

juegos 

grupales 

siguiendo 

las reglas y 

asumiendo 

roles que le 

permitan 

mantener 

un 

ambiente 

armónico 

con sus 

pares. 

Proponer 

juegos 

construyendo 

sus propias 

reglas 

interactuando 

con otros. 

Incrementar 

su campo de 

interrelación 

con otras 

personas a 

más del 

grupo 

familiar y 

escolar 

interactuando 

con mayor 

facilidad. 

Respetar las 

diferencias 

individuales 

que existe 

entre sus 

compañeros 

como: 

género, 

diversidad 

cultural, 

necesidades 

especiales, 

estructura 

familiar, 

entre otros 

Demostrar 

preferencia 

de jugar la 

mayor parte 

del tiempo 

con un amigo 

estableciendo 

niveles de 

empatías más 

estable. 

Colaborar 

en 

actividades 

que se 

desarrollan 

con otros 

niños y 

adultos de 

su entorno. 

Demostrar 

actitudes de 

solidaridad 

ante 

situaciones 

de 

necesidad 

de sus 

compañeros 

y adultos de 

su entorno. 

Demostrar 

sensibilidad 

ante deseos, 

emociones y 

sentimientos 

de otras 

personas. 

Identificar 

las 

profesiones, 

oficios y 

ocupaciones 

que 

cumplen los 

miembros 

de su 

familia. 

Identificar 

instituciones 

y 

profesiones 

que brindan 

servicios a la 

comunidad y 

los roles que 

ellos 

cumplen. 

Asumir y 

respetar 

normas de 

convivencia 

en el centro 

de 

educación 

inicial y en 

el hogar 

acordadas 

con el 

adulto. 
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Capturas de pantalla de los artículos científicos  
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