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RESUMEN 

El propósito de esta investigación se planteó como objetivo principal proponer a los 

docentes de la Unidad Educativa Jesús Infante de la ciudad de Riobamba estrategias 

metodológicas para el fortalecimiento de la afectividad en los ambientes de aprendizaje de 

los niños de subnivel inicial 2 en el periodo 2021-2022. Para este estudio se aplicó un diseño 

preexperimental en el cual se contó con una población de quince niños/as. Luego de ejecutar 

las estrategias metodológicas activas, se procedió a la recolección de datos. Para este 

cometido se implementó una ficha de observación, esta sirvió para evaluar el desarrollo de 

la afectividad en cada ambiente de aprendizaje de cada niño/a según la escala cualitativa 

(iniciada, en proceso, y adquirida), la misma que se empleó en dos momentos denominados 

antes y después de la aplicación de las estrategias para una buena afectividad en los 

ambientes de aprendizaje, luego de tabular, graficar analizar e interpretar los datos obtenidos 

se pudo comprobar la hipótesis a través del estadístico de prueba denominado diferencia de 

proporciones, la cual afirma que el porcentaje de niños que muestran un desarrollo afectivo 

mayor después de la aplicación de las estrategias para la afectividad en los ambientes de 

aprendizaje. Por lo tanto, se concluye que la aplicación de las estrategias establecidas en los 

ambientes de aprendizaje ayudó a incrementar la adquisición y desarrollo de las destrezas 

que los niños deben dominar en la primera infancia en el ámbito afectivo. 

 

Palabras claves: estrategias, afectividad, ambientes de aprendizaje, desarrollo.  
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CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

A través de los años la educación preescolar en Latinoamérica se ha ido innovando 

lentamente pero satisfactoriamente, se está tomando en cuenta las necesidades de los niños 

como el respeto a su personalidad, el reconocimiento a sus capacidades y su valor como 

futuro actor de la humanidad.  

Dentro del sistema educativo nacional, uno de los propósitos fundamentales es 

desarrollar convenientemente las dimensiones afectivas, sociales, intelectuales y físicas del 

estudiante, situándolo a este como el foco del proceso educativo. Sin embargo, se ha 

identificado un problema en específico en los programas de Educación Preescolar y es en el 

desarrollo de las condiciones afectivas, estas juegan un papel importante en la vida del ser 

humano, ya que le permite desarrollarse en todas sus dimensiones, lograr un nivel alto de 

autoestima y seguridad necesaria que le permita alcanzar su autonomía personal.   

En Ecuador se refleja un pequeño cambio en lo que se refiere a ajuste curricular 

estipulado en el año 2016 específicamente para el Programa de Educación Preescolar, el uso 

de nuevos recursos didácticos y el apoyo familiar a sido los promotores en estos últimos 

años. Un ambiente de aprendizaje se resguarda en una gestión de cuidado y atención, que 

abarca tanto a los estudiantes como a docentes, su convivencia, va más allá de las diferencias 

de género, raza, grupo étnico, cultura, estatus socioeconómico, discapacidad o de cualquier 

otra diferencia.  En este ambiente afectivo se tiene una perspectiva que los alumnos 

identifiquen sus emociones y con ello puedan manejar sus sentimientos ante diferentes 

situaciones. (Ecuador, 2016) 

Por lo tanto, si se habla de afectividad se debe empezar desde la indagación de 

información para ayudar al estudiante en su desarrollo escolar, en el Ecuador se encuentran 
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casos de niños que tienen desequilibrio afectivo, posiblemente ocasionados en el ámbito 

familiar ya que existe muchos factores como lo es el trabajo masivo, la sustentación 

económica del hogar, y la desinformación, es por ello que ocasiona problemas dentro del 

aula de clases.  

Actualmente los estudios afectivos son muchos, pero no se han dado su difusión en 

gran medida ya sea por parte pública o privada, así también las instituciones no toman 

importancia en gran parte al desarrollo afectivo ya que por el número de estudiantes es muy 

limitada la información que pueden tener de ellos y al no tener los padres esta información 

carece de interés y aplicabilidad de estos factores que fortalecerán valores y habilidades en 

el estudiante, es por esta razón que el estudio presenta un análisis descriptivo- no 

experimental, así también se fundamenta con la recopilación de varios estudios científicos 

en varias áreas como, desarrollo integral humano, psicología, educación emocional, 

investigación entre otras para realizar conjuntamente el estudio orientado a todas las 

personas especialmente a padres de infantes de 4 a 5 años en el desarrollo socio afectivos,  
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1.2 ANTECEDENTES 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) delimitó a la cultura como el conjunto de características espirituales, materiales, 

intelectuales y afectivas que determinan a una sociedad o grupo social. Además, el arte, la 

escritura, las diferentes formas de vida, derechos humanos fundamentales, sistemas de 

valores, tradiciones y creencias. El enfoque intercultural es unánime que debe estar presente 

en todos los programas y proyectos del Estado que se relacionan con la educación, sobre 

todos aquellos niños y los actores involucrados en la primera infancia, como son: Estado, la 

familia y comunidad (Uriarte, 2020). 

El desarrollo de la educación intercultural en las últimas décadas se ha consolidado 

a nivel mundial como un proceso complejo, plural y original. La inclusión de la educación 

indígena en diversos proyectos estatales y sociales, que se discuten en diferentes países del 

continente. Considerando que las propuestas de educación intercultural desde el punto de 

vista de la interculturalidad crítica son fundamentales, en muchos casos son folclorizantes y 

se limitan a incorporar elementos de dos culturas sociales, que se consideran diferentes, al 

currículo escolar. Ferrao y Vera, 2010). 

En la década de los años noventa, el término multiculturalismo comienza a dar realce 

en comunidades académicas europeas y en América Latina, con diálogos Europa da un 

concepto a Interculturalidad que recupera y enfatiza la superación de las limitaciones de 

políticas públicas multiculturalistas, mientras que, en América Latina originan su propio 

término de interculturalidad ya que vivían un post/neo/indigenismo (Di, Llanos y Ospina, 

2017). 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas más importantes en la actualidad es que los niños y niñas desde muy 

tempranas edades deben acudir a una institución privada o pública. Esto hace que la 
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apreciación de las familias resulte una figura acusante en la situación económica, afectiva y 

social.   

Con la presente investigación se trata de detectar las causas que originan las 

alteraciones de las condiciones afectivas de los niños, dentro del ambiente aprendizaje los 

cuales son indispensables para su desarrollo cognitivo, emocional y social, en este sentido 

los niños serán el eje principal de este proyecto, así permitir el desarrollo de ambientes de 

aprendizaje que consideren relaciones afectivas para reformar un desarrollo general del 

infante. 

En la actualidad en los centros educativos se ha visto un significativo avance en el 

área afectiva de los niños, de esta manera no se ha tomado en cuenta potenciar la confianza 

entre docente ya alumno que a la larga resulta de mayor interés. No solo se trata de 

proporcionar aspectos intelectuales sino examinar también que los ambientes de trabajo 

faciliten confianza, buen ambiente de estudio tanto para los niños y la docente. 

En los centros de Educación Inicial, la afectividad en los ambientes de aprendizaje 

es fundamental para el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños, se ha observado 

a niños con muchas tensiones sus emociones y en su cuerpo, con inseguridades al momento 

de sus acciones, niños llorando, queriendo regresar a su hogar, siendo este problema el que 

limita al infante al desarrollo de sus capacidades.  

En Ecuador en la provincia de Chimborazo en el cantón Riobamba se han realizadora 

serie de investigaciones en la unidad educativa Jesús Infante y se ha observado que existe 

una limitada información sobre el desarrollo afectivo, en los ambientes de aprendizaje 

afectando directamente el desarrollo del infante. Entre las diferentes causas que pueden estar 

originando este problema tenemos las siguientes la baja economía, la falta de comunicación, 

el trabajo, la desintegración familiar, y la desinformación de los padres, lo que ocasionan un 
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desorden social el cual debe ser muy degradado si se difundiera la correcta información a 

todos los padres de familia para que sean un punto de apoyo en este entorno afectivo. 

Si no existe interés por el cambio de esta situación, poco a poco existirán dificultades 

en el desarrollo afectivo de los niños es por ello se debe tomar las medidas necesarias para 

impartir la afectividad entre estudiantes, docentes y padres de familia. Los efectos positivos 

mediante el cambio son muchos como el mejoramiento en el desempeño escolar, mejor 

relación entre infantes y docente, fortalecimiento de valores y la adquisición de información 

específica para ayudar al infante en su desarrollo afectivo. 

Propiciando en las aulas de la unidad educativa Jesús Infante, el juego creativo las 

docentes deben tener la predisposición para facilitar las actividades de los niños; tener la 

capacidad de dirigir constantemente su atención hacia ellos. 

1.3.1 Formulación del Problema 

¿Cómo contribuyen las condiciones Afectivas en los Ambientes de aprendizaje de 

los niños del subnivel 2 de la Unidad Educativa Jesús Infante, de la Ciudad de Riobamba, 

periodo 2022? 

1.3.2 Preguntas Directrices 

 ¿Cómo la recolección de información bibliográfica facilitaría la síntesis de 

información de las condiciones afectivas en los ambientes de aprendizaje en los niños 

de subnivel 2 de la Unidad Educativa Jesús Infante de la ciudad de Riobamba, 

período 2022??  

 ¿Por qué la información recolectada podría ayudar en el entorno afectivo de los 

niños, mediante una ficha de observación en los niños de subnivel 2 de la Unidad 

Educativa Jesús Infante de la ciudad de Riobamba, período 2022? 
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 ¿Cómo la aplicación de estrategias de las condiciones afectivas de los niños ayudaría 

en los ambientes de aprendizaje en los niños de subnivel 2 de la Unidad Educativa 

Jesús Infante de la ciudad de Riobamba, período 2022?  

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta la realización de este trabajo de investigación sobre las 

capacidades afectivas en los ambientes de aprendizaje, se debe manifestar que la falta de 

afecto durante la infancia puede manifestarse de muchas maneras, pero es en dimensión 

social donde suele ser más evidente, ya que, a través de las emociones y sentimientos nos 

presentamos ante el mundo y nos relacionamos con él. De tal manera los niños que sufren 

falta de afecto pueden tener cambios imprevistos y violentos en su comportamiento. 

Otro factor que impulsa a la ejecución de esta investigación es promover el respeto 

en el aula y garantizar una mejor convivencia dentro de los ambientes de aprendizaje, es 

necesario la empatía, dialogo y la convivencia que establece el niño con las personas de su 

entorno, especialmente con los allegados los cuales están inmersos en condiciones sociales 

de vida. El desarrollo de las condiciones afectivas en el primer año de vida se desarrolla 

mediante la comunicación y la actividad con el adulto, inicialmente es la madre la que ocupa 

un rol importante en esta relación, lo cual sirve de consejero para que el niño se inicie de 

manera activa en la relación. 

Por otra parte, esta investigación es innovadora. En la Unidad Educativa Jesús 

Infante, existe la presencia de una corriente tradicional de enseñanza y se ha observado que 

muchos docentes no aplican estrategias de enseñanza activa donde el niño se sienta feliz y 

pueda manifestar sus emociones y sentimientos, lo que implica la inexistencia del afecto y 

la convivencia de los niños que no favorecen a la empatía y participación del infante. Por 

ello el desarrollo de este trabajo se orienta a establecer como principal factor el afecto que 

permitan que los alumnos determinen actitudes a partir de los sentimientos y las emociones 
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así logren asimilar y sentirse amados con ellos favorecerá a disponer de buena actitud ante 

la vida y tener otra perspectiva de quiénes están a su alrededor. 

Esta investigación es factible porque se cuenta con la autorización de los actores 

educativos autoridades, docentes y padres de familia, quienes están conscientes de la 

necesidad de mejorar cada ambiente de aprendizaje de los niños impulsando las condiciones 

afectivas. Se cuenta con el tiempo, los recursos tecnológicos y de información disponibles 

como herramientas necesarias para el trabajo investigativo. 

Además, se cree que el abordaje de la problemática de esta investigación permitirá 

poner en práctica las condiciones afectivas que todo ser humano debe poseer para una buena 

convivencia y desempeño en el aula y en la sociedad. 

Los beneficiarios directos son los 15 niñas y niñas de subnivel 2 de la Unidad 

Educativa Jesús Infante y los indirectos serán los padres de familia y los docentes de la 

Unidad Educativa Jesús Infante de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. 

1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 Objetivo General 

Identificar como contribuye el mejoramiento de las condiciones afectivas de los 

ambientes de aprendizaje en los niños de subnivel 2 de la Unidad Educativa Jesús Infante 

de la ciudad de Riobamba, período 2022. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Comprender la influencia de las condiciones afectivas en la educación de los niños 

de subnivel 2 para la valoración su importancia en el desarrollo afectivo y social. 

 Analizar información de cómo intervienen las condiciones afectivas de los niños en 

el desarrollo de enseñanza-aprendizaje. 
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 Consolidar al afecto como herramienta fundamental en el aula de clases para la 

construcción de lazos solidos entre los estudiantes, padres de familia y docentes, 

permitiendo el desarrollo afectivo y social del niño en cada uno de los ambientes de 

aprendizaje.  
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1 Las condiciones afectivas del ser humano 

Las condiciones del ser humano son muy complejas para poder expresar en una sola 

teoría; incluso si nos limitamos a expresar su condición afectiva, que está relacionada 

íntimamente con los sentimientos, emociones e impulsos. El afecto de una persona envuelve 

un estado de ánimo que puede cambiar por un suceso interno o externo, implicándolos con 

lo que nos rodea (BOZHOVICH, 1986) 

La afectividad es fundamental hombre y conforme la desarrollamos percibimos que 

no en todas las personas se manifiesta de la misma manera. La condición afectiva del ser 

humano es el comienzo de las relaciones humanas y también de la relación del hombre 

consigo mismo. De acuerdo con pensadores las relaciones interpersonales de los individuos 

se desarrollan y fortalecen conforme lo hace la relación con ellos mismos. Para mostrar su 

amor a los demás, el hombre necesita amarse a sí mismo, pero tal autoestima se reafirma 

solo mediante el afecto que se brinde a los demás y a la vez del que se reciba de ellos. 

(Fromm, 2022) los seres humanos somos un conjunto de sentimientos y emociones es 

fundamental que haya una relación del hombre consigo mismo y con las demás personas 

para tener una buena convivencia con todos a su entorno. 

2.2 Las Condiciones Afectivas en la formación del ser humano. 

En su actividad cotidiana, el ser humano desarrolla distintas técnicas afectivas que 

forman vivencias o métodos afectivos que influyen y concluyen su actuación por explícito 

periodo de tiempo, por lo que tienen una representación humana.  
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Ejemplos de procesos afectivos son:  los afectos, las emociones y los sentimientos, que 

derivan en las actitudes y los valores, los cuales se conforman en el cerebro humano durante 

una larga etapa de desarrollo y distribución afectiva.  

Las condiciones afectivas establecen las acciones mediante las cuales se conforman 

los procesos afectivos que están identificadas por las emociones, los sentimientos, las 

actitudes y los valores, es importante analizar el rol de las emociones y demás procesos 

afectivos en la formación humana y en la configuración de redes y circuitos neuronales. 

(Ocaña, 2019) 

 

2.3 El desarrollo de condiciones afectivas según Jean Piaget. 

La mente humana debe organizar una colosal cantidad de eventos, circunstancias y 

datos para completar la monumental, tratar de entender el mundo medianamente el bien, y 

aunque los científicos se den cuenta de los aspectos cognitivos de dicho conocimiento, 

quedaran incompletos mediante los ámbitos afectivos y emocionales entre los 

conocimientos. La afectividad es el motor, la causa primera del acto de conocer; es el 

componente que origina la acción y el pensamiento, lo cual involucra afirmar que todo acto 

de deseo es un acto de sensatez y contrariamente, consideraría que el conocimiento humano 

aborda y concluye en sí mismo, que el ser humano tiene como conclusión primero y último, 

el propio conocimiento y, por tanto, la elección del objeto a conocer, y su vínculo con él, es 

una cuestión trivial. (Piaget, 2005) 

2.4 La afectividad 

 afectividad es una adaptación del individuo con labores propias que orienta y prepara 

las acciones del dominado, abarca todos los estados anímicos y todas las reacciones que se 

acostumbran en el sentido y en el instintivo. (Alonso, 2010)  
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La afectividad a partir de los primeros años del niño es fundamental para el buen 

desarrollo del infante es por ello que la afectividad y la cognición van siempre parejo. 

(Malrieu, 2017) El autor nos trata de decir que el afecto es lo más importante en la vida de 

una persona desde el nacimiento el ser humano debe sentir afecto por el mundo en el que le 

rodea. 

2.5 Las características de la afectividad son: 

• Actualidad: la experiencia afectiva pertenece solo al momento en que se da en la 

persona. 

• Intensidad: Un mismo tipo de experiencia afectiva puede darse en distinta cantidad, 

hay situaciones en las que un cambio de intensidad provoca un cambio de tipo. 

• Irradiación: Los estados afectivos se relacionan con los objetos y acontecimientos 

que los originan, pero en ocasiones su significado se traslada a los hechos y 

circunstancias que rodean a lo que originariamente evoca o representa la afectividad. 

(Alonso,2013)   

Las características son muy importantes de conocer la actualidad es la experiencia 

afectiva ya que la alteración de estados afectivos se desplaza o se despiertan a los hechos o 

circunstancias que lo rodean. 

2.6 Las experiencias afectivas, se clasifican en: 

• Sentimientos: estados afectivos de carácter duradero y de moderada intensidad. Están más 

relacionados con los procesos intelectuales, por lo que se desarrollan más lentamente. 

• Emoción: Una forma de comportamiento desencadenada por causas externas e internas 

que continúa incluso después de que el estímulo haya desaparecido, formando una forma 

moderadora del objeto. 

• Pasión: Un estado afectivo muy fuerte que absorbe o colorea las funciones psíquicas y 

dura mucho tiempo en el objetivo. 



 

27 

 

La afectividad también se refiere a un conjunto de fenómenos afectivos (tendencia a una 

persona o cosa; asociación, conexión), es decir, receptividad a los estímulos afectivos o 

disposición a recibir experiencias y reacciones afectivas; una respuesta emocional 

generalizada con distintos efectos en el cuerpo y la psique. 

La afectividad juega un papel fundamental en el desarrollo de la vida humana: 

mediante ella nos unimos a otros, al mundo y a nosotros mismos. En el ser humano sufre un 

proceso de maduración y desarrollo desde la infancia, donde aparece como difusa y 

egocéntrica, hasta que en la vida adulta se diversifica como tonalidad que tiñe todo nuestro 

acontecer. 

En la vida cotidiana encontramos que el comportamiento humano tiene un propósito 

o meta, una razón o motivo que motiva, sustenta y dirige las propias acciones o fuerza 

de voluntad. (Alonso, 2010) 

Tipos de relaciones afectivas. 

El ser humano es social por naturaleza y en la vida crea vínculos con los individuos 

que lo rodean, de esa perspectiva se establecen tres tipos de relaciones afectivas, entre ellas 

está relaciones familiares, relaciones de amistad y las relaciones de amor. 

Relaciones familiares. 

“Un grupo de personas que viven en el mismo lugar. (Febvre, 1961). La familia es 

fundamental de toda sociedad, que da protección y cuidado al niño, de tal forma que es el 

primer grupo social a donde integran los niños. Este tipo de relación se forman desde el 

nacimiento del ser humano hasta su fallecimiento. 

Relaciones de amistad. 

Es una de las relaciones interpersonales que el humano provoca a lo largo de su vida, 

es una relación especial que se tiene con una persona que no tiene parentesco, es un 

sentimiento simultáneo, donde busca amor, respeto y confianza. 
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Relaciones de amor 

Es una relación compartida y afectiva entre dos personas que no se conocen, donde 

está incluido el amor, la intimidad y el compromiso. 

Relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales son las comunicaciones armoniosas entre las personas 

de su entorno, esta interacción entre dos o más personas del grupo al que pertenece es un 

vínculo necesario para el desarrollo integral de los miembros de la sociedad. Cuando existen 

relaciones profundas entre si ya sea de amistad, de compañerismo, ya se puede decir hay 

relaciones interpersonales. 

“Es su capacidad para trabajar juntos hacia un objetivo definido lo que convierte el 

trabajo diario en una oportunidad de por vida para ellos y las criaturas que los rodean.” 

(Cifuentes, 2014). Para la autora las relaciones interpersonales es la destreza de que exista 

comunicación entre las personas de manera general y expresiva con el ambiente donde se 

desenrolla. 

El conjunto de interacciones entre dos o más personas que constituyen un medio 

eficaz para la comunicación, expresión de sentimientos y opiniones, las relaciones 

interpersonales son también el origen de oportunidades, diversión y entretenimiento de los 

seres humanos, se consideran una fuente de aprendizaje, el cual en ocasiones puede molestar 

e incomodar a los individuos. (Silverio, 2016) 

Para el autor las relaciones interpersonales se dan desde el momento que las personas 

se relacionan, esperan ser escuchados y comprendidos, las dificultades están casi siempre 

relacionada con la falta de apreciación que se tiene de uno mismo, ahí entra la autoestima, y 

saber respetar las opiniones de los demás. 

Las relaciones humanas se caracterizan por un ambiente de amistad, respeto, 

comprensión, escucha y mucho cariño, lo que sin duda desarrolla en los niños la autoestima, 
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la capacidad de aprendizaje y el sentido de pertenencia. Esta necesidad resulta fundamental 

durante la edad escolar, pues en esta etapa las relaciones interpersonales adquieren gran valor 

en el desarrollo socioemocional y cognitivo de los niños (Rojas, 2015) 

Para el autor las relaciones personales son fundamentales de todo humano, la misma 

que debe estar establecida en los valores como el respeto, este tipo de relaciones positivas 

agranda la autoestima en los individuos. Actualmente los niños y jóvenes transmiten en su 

comportamiento lo que reciben de la sociedad y del ambiente donde se desarrolla, así mismo 

las experiencias que a diario existe en su hogar las reflejan en la escuela. 

2.7 Condiciones Afectivas y las emociones de los niños. 

2.7.1 Afectos:  

Una persona desarrolla diversos procesos afectivos en sus acciones, los cuales 

forman experiencias afectivas extremadamente intensas que interrumpen su actividad por un 

determinado período de tiempo, por lo que tienen un carácter situacional y humano. Estos 

procesos son efectos de tos que parecen repentinamente severos, porque ocurren en relación 

con algunas condiciones preexistentes o preexistentes, cuando algo ya sucedió, ya sea un 

evento inesperado. Por ejemplo, un niño puede o no esperar noticias desagradables, pero la 

impresión se produce solo cuando se reciben las noticias. El efecto se produce cuando el 

objetivo no puede comportarse adecuadamente por razones relativas y neutrales. Cuando la 

posibilidad de un comportamiento apropiado se vuelve real para el individuo, no surge el 

afecto. (Ortiz, 1999) 

2.7.2 Emociones: 

Las emociones regulan constantemente lo que experimentamos como realidad, 

probablemente forman un proceso afectivo moderadamente fuerte, aparecen de manera 
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relativamente inesperada, pudiendo organizar o interrumpir la actividad del niño. Se 

expresan también por un periodo breve, pero su carácter situacional es diferente al del afecto. 

Las emociones pueden surgir en situaciones que ya sucedieron o están ocurriendo, y 

también manifestarse como anticipación de la situación. Por ejemplo, un niño puede 

experimentar miedo al atravesar una situación que es peligrosa para él; Puede experimentar 

este sentimiento incluso después de que haya pasado la situación peligrosa, simplemente 

recordando lo que encontró, pero también puede experimentar miedo mientras espera pasar 

por la situación peligrosa. 

¿Cómo educar a los niños sobre las condiciones afectivas? 

La afectividad, como hemos señalado, es parte integral del individuo y demuestra su 

módulo constitutivo. Como en todos los aspectos de la vida humana, no pueden sentarse o 

instituirse bases estrictas que den consecuencias siempre y en todos los individuos. Sin 

embargo, sí es posible diseñar estrategias que en métodos generales resalten, por lo menos, 

en un modo más positivo para manejarse por la vida. (D, 2019) 

El cultivo de la afectividad debe comenzar en la infancia. Todos los niños son 

entrenados sin cesar, incluso sin que sus padres se den cuenta. Como resultado, los niños 

están constantemente expuestos al aprendizaje en diversas áreas de la vida. 

Este aprendizaje surge gradualmente. Algunos aspectos están determinados 

biológicamente  y no son el aprendizaje en el sentido literal de la palabra, sino un reflejo 

desarrollado biológicamente  que aparece en un momento adecuado del desarrollo 

neurobiológico y psicológico del niño (por ejemplo: la capacidad de caminar se forma 

biológicamente  y debe aparecer en una determinada etapa de desarrollo, si no aparece en el 

momento adecuado,  empezamos a preocuparnos, porque no es normal que un niño no 
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camine cuando ya tiene 18 meses, lo mismo puede decirse de la adquisición de otras 

habilidades. (Madero, 2019) 

El desarrollo de las condiciones afectivas. 

El desarrollo afectivo es un proceso que inicia desde el instante en el que el niño crea 

sus primeras relaciones. El recién nacido utiliza el llanto como mecanismo de comunicación 

a la expectativa de que sus necesidades sean cubiertas. Ante este reclamo acudirán los padres, 

quienes tratarán de satisfacer las peticiones del niño, que, si bien al principio responden a 

necesidades fisiológicas, suponen también las primeras experiencias afectivas del bebé. 

Obligatoriamente la calidad de estos primeros encuentros es lo que determinará la manera 

en que el bebé dilucidará las relaciones humanas, y posteriormente, será capaz de desarrollar 

su afectividad y expresará sus emociones y sus sentimientos. 

Características de las condiciones afectivas en los niños de preescolar. 

En este apartado separamos las características generales de las características 

específicas de cada etapa. A edades más tempranas el niño todavía manifiesta sus emociones 

como reacciones a los cambios que ocurren en el medio; según va creciendo, aumentan los 

sentimientos y disminuyen las emociones, fruto de una mayor elaboración de sus 

pensamientos. Además, progresivamente esta conciencia sobre los pensamientos le permitirá 

aprender a regular sus conductas. Estas son las principales características.  

Los estados afectivos del niño tienen menos matices que los del adulto, por lo que a veces 

su respuesta podrá parecer desproporcionada. Siente grandes penas o alegrías ante cualquier 

suceso.  

No existe una relación de causa y efecto, por lo tanto, los niños tienen una 

desproporción entre los eventos que sucedieron y los sentimientos que sucedieron antes del 
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evento.  La afectividad infantil es muy cambiante. Está muy sujeta a los cambios externos y 

además el niño todavía tiene un pobre control sobre sus emociones.  

Puede tolerar la frustración, pero es importante que experimente más emociones 

positivas para favorecer un desarrollo afectivo positivo. Olvida fácilmente las pequeñas 

frustraciones y los males cotidianos. Estas no frecuentan dejar señales afectivas, sino que 

únicamente se grabarán aquellos sucesos que supongan grandes alteraciones en su memoria.  

Utiliza sus propios estados afectivos para llamar la atención del adulto o para obtener 

lo que quiere. Se pueden diferenciar dos momentos diferentes a la hora de describir las 

características afectivas del niño: desde su nacimiento hasta los 3 años y desde los 3 hasta 

los 6 años. 

2.8 Ambientes de aprendizaje ayudan a las condiciones afectivas. 

Conceptualizar los ambientes educativos desde la interdisciplinariedad engrandece y 

hace más confusas las interpretaciones sobre el tema así no podría construirse, abre medios 

interesantes de estudio, aporta nuevos mecanismos de análisis para el procedimiento de 

problemas escolares y, sobre todo, brinda un marco conceptual con el cual alcanzar mejor el 

fenómeno educativo, y de ahí poder inmiscuirse con mayor pertinencia. Al mismo tiempo, 

la escuela ha perdido su perspectiva en la educación y socialización de los jóvenes y opera 

en paralelo con otras entidades comunitarias y culturales que la favorecen, como los grupos 

de perspectiva y los medios de comunicación.  

En comunicación con ello, las grandes transformaciones de la educación en los últimos 

años sospechan el establecimiento de nuevas modalidades y estrategias de formación y 

socialización, que le otorgan a la Pedagogía un claro sentido social que rebasa los escenarios 

escolares, administrar a la atención de problemas asociados con la sustracción, los conflictos 
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socioeducativos y el desarrollo humano de los sujetos y las comunidades, en escenarios que 

no son necesariamente escolares. (Duarte D, 2003) 

Desde el aspecto escolar, el ambiente es una estructura de cuatro dimensiones rotundamente 

interconectadas entre sí: dimensión física, funcional, relacional y temporal (Zabalza, 2012). 

1. DIMENSIÓN FÍSICA: Se refiere a todo lo relacionado con el aspecto material del 

medio ambiente, es decir, aula, materiales y todo lo que rodea (espacio físico). Por otro 

lado, las condiciones de la estructura también son importantes para esta dimensión, se 

refiere al tipo de piso, ventanas, muebles, etc.  

 2. DIMENSIÓN FUNCIONAL: Se refiere a la forma en que se utiliza el local para todo 

tipo de actividades. Los bebés pueden usar estos lugares de forma independiente o el 

maestro puede guiarlos.  

 3. DIMENSIÓN DEL TIEMPO: Todo tiene que ver con la organización del tiempo y 

los momentos en que se utilizan los espacios. El tiempo de cada actividad está muy ligado 

con el espacio en el que se llevará a cabo cada una de ellas.  (Zabalza, 2012) 

2.9 Tipos de ambientes de aprendizaje.  

Los ambientes de aprendizaje son todos aquellos espacios donde se desarrollan 

actividades generadoras de aprendizaje, esto puede verse de tres formas: presencial, real y 

virtual. En el primero, la enseñanza-aprendizaje es activa en el aula, el entorno real puede 

ser un laboratorio, empresa, clínica, biblioteca, áreas verdes; es decir, escenarios reales 

donde se puede controlar la aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridas, 

incluyendo la práctica de actitudes y valores. Los entornos virtuales son aquellos que se 

crean utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para dotar a los alumnos 

de recursos que faciliten el aprendizaje. Estas TIC pueden incluir una computadora, un 

cañón, uso virtual del aula, uso de Internet, tener acceso a blogs, foros de discusión, chat, 
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páginas especializadas en las que los jóvenes se encuentran con actividades divertidas, tales 

como solución a sopas de letras, adivina quién es, crucigramas, rompecabezas, etc., que bien 

empleados contribuyen enormemente en la adquisición de aprendizajes por parte del alumno. 

(García, 2007) 

2.10 Elementos de los ambientes de aprendizaje 

En todo ambiente educativo de este tipo podemos destacar al menos cuatro elementos: 

interacción, información, producción y exhibición. 

1. Interacción 

En un buen ambiente de aprendizaje se forma una relación de confianza entre alumnos y 

profesores, donde la relación entre alumno y alumno es la de profesor y alumno. 

2. Información 

La información se refiere a los contenidos que se espera que el alumnado adquiera. 

También incluye la orientación que los docentes brindan a sus alumnos para que puedan 

aprender de manera más efectiva y, si es posible, de manera independiente. 

3. Producción 

El término producción hace referencia al producto que cada alumno elabora tras haber 

adquirido conocimientos y experiencias. Esta es una prueba de cuán efectivo fue el ambiente 

de aprendizaje para promover la adquisición de conocimientos tanto en el salón de clases 

como en cualquier otro ambiente donde se desarrollaron las actividades de enseñanza y 

aprendizaje. 

4. Exhibición 

Podemos entender a la exhibición como cualquier momento en que una escuela da para 

que los alumnos demuestren qué es lo que han aprendido y cómo de profundo ha sido el 

aprendizaje. 
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2.11 Tipos de ambientes de aprendizaje 

Como hemos mencionado antes, cualquier entorno que se haya elaborado 

específicamente para que los educandos adquieran conocimientos de forma significativa se 

pueden entender como ambientes de aprendizaje. Sin embargo, estos entornos se pueden 

agrupar en cuatro tipos según el grado de presencia (física o virtual) y el grado de formalidad 

(formal o informal). 

Físicos 

Se trata del entorno físico que envuelve a los estudiantes, mayormente el aula de la 

escuela. Suelen ser salas específicas donde los alumnos y el profesor interactúan entre sí 

durante unas horas.  

 Los entornos físicos de aprendizaje tienen recursos que las escuelas y los maestros deben 

adaptar para que los estudiantes puedan aprender de la manera más efectiva. 

Virtuales 

Los entornos virtuales son cualquier entorno digital donde tiene lugar el aprendizaje. Es 

una forma telemática de enseñar que puede hacerse a través de ordenadores, tabletas o 

móviles y cualquier otro dispositivo electrónico. 

 Formales 

Los ambientes formales de aprendizaje son ambientes desarrollados por sistemas educativos 

institucionalizados y estructurados que se implementan en escuelas, instituciones, 

universidades y otros centros educativos reglados.  

 Estos ambientes educativos cumplen con las normas acordadas de las instituciones 

educativas estatales, principalmente de los ministerios de educación, órganos que deciden 

sobre el contenido de cada etapa educativa, desde la educación preescolar hasta la 

universitaria. 
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 Informales 

Los ambientes cotidianos de aprendizaje son ambientes donde una persona adquiere 

conocimientos sin un maestro o plan de estudios. Este tipo de entornos son con los que más 

entramos en contacto, ya sea una casa, un museo, un zoo, un congreso o la propia calle, y 

nos aportan información útil para el día a día 

2.12 Características de las estrategias de aprendizaje afectivas 

El desarrollo de un tipo de estrategia implica reconocer en que se diferencia una de otra 

y que condiciones deben estar presentes para elegir la apropiada. Al respecto Yánez (2006) 

hace una reseña de las múltiples características que debe cumplir una estrategia afectiva, las 

cuales se resumen a continuación: 

a) Las estrategias deben ser funcionales y significativas. 

b) La enseñanza debe mostrar qué estrategias se pueden usar, cómo implementarlas y 

cuándo y por qué son útiles. 

c) Debe haber una conexión entre la estrategia enseñada y las percepciones del 

estudiante sobre el contexto de la tarea. 

d) Los estudiantes deben creer que las estrategias son útiles y necesarias. 

e) Los objetivos de aprendizaje deben diseñarse teniendo en cuenta las características 

de la tarea, las exigencias del entorno y las propias limitaciones y recursos 

personales. 

Es decir, la estrategia debe tener un sentido de interés para el estudiante, debe corresponderse 

con la necesidad de aprendizaje y debe articularse las tareas y actividades con el objetivo 

que se pretende lograr. Por otro lado, la instrucción que se emita para el desarrollo de la tarea 

debe ser clara y es el primer acto de sugestión que debe realizar el facilitador a fin de captar 

la atención de su público, enfatizando en la utilidad que tendrá la aprehensión de la 

experiencia. 
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2.13 Consideraciones de las estrategias de aprendizaje afectivas 

La estrategia en sí no es la que garantiza el éxito o el logro del objetivo. Gran parte de 

los resultados están relacionados con la habilidad y habilidad del docente para orientar y 

hacer de la actividad una verdadera experiencia de aprendizaje, como explica Yánez (2006). 

Proporciona una lista de consideraciones que deben tenerse en cuenta al implementar una 

estrategia afectiva. Se resumen: 

a) Una instrucción eficaz y con éxito genera confianza y creencias de auto eficiencia 

b) La responsabilidad para generar, aplicar y controlar estrategias eficaces es transferida 

del instructor al estudiante 

c) Los materiales de instrucción deben ser claros, bien elaborados y agradables. 

d) La enseñanza de estrategias presupone o demanda enseñar a los alumnos a ser 

estratégicos. 

2.14  Metodología para el diseño de las estrategias de aprendizaje afectivas. 

Muchos autores han desarrollado sugerencias metodológicas para planificar e 

implementar estrategias de aprendizaje. Incluso se puede observar que entre un tipo de 

estrategia y otra, el método es muy similar, y las diferencias no suelen estar en el diseño, 

sino en la aplicación. Para este documento, se propone una metodología sencilla que resume 

las ideas de Yánez (2006) y Rosas (2004), las cuales se resumen en los siguientes pasos: 

a) Definir el (los) objetivo (s) de aprendizaje. 

b) Seleccionar la actividad o actividades (opcionales y obligatorias) de aprendizaje 

de acuerdo con los objetivos de aprendizaje. 

c) Determinar con claridad los objetivos de cada actividad o estrategia. 

d) Definir en términos muy claros los resultados de aprendizaje que se desean lograr. 

e) Calcular el tiempo que se invertirá en su realización y planear la duración. 
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f) Defina los indicadores de evaluación del proceso y de los resultados. 

g) Elaborar un guion completo con toda la información que necesitan los estudiantes 

para realizar la actividad. 

El desarrollo de estos pasos, se ejemplifican en el siguiente punto para mejor claridad de 

estos, desarrollando cada uno de los instrumentos, indicadores y recursos sugeridos. 

2.15  Aspectos para tener en cuenta en su planificación 

A continuación, vamos a ver una serie de aspectos para tener en cuenta cuando se pretenda 

elaborar un ambiente de aprendizaje. 

Tabla 1 

Aspectos para tener en cuenta en su planificación. 

 

1. CONOCIMIENTO PROFUNDO DEL 

ALUMNADO. 

El profesor debe tener profundo conocimiento 

sobre sus alumnos para trabajar con ellos, no 

contra ellos. 

2. ORGANIZACIÓN ESPACIAL. 

El aula deberá ser lo suficientemente amplia, 

estar bien iluminada con luz natural y tener 

buena ventilación. Debe ser un lugar que invite 

al estudio y a la calma. Un lugar acogedor es un 

lugar que invita a aprender. 

3. MATERIALES EDUCATIVOS. 

es necesario prever qué materiales van a 

requerirse, como pueden ser microscopios, 

artículos deportivos, pinturas, folios, 

instrumentos musicales 

4. DIVERSIFICACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS. 

El profesor debe recurrir a estrategias 

alternativas, usando materiales auxiliares 

atractivos para los alumnos. Se pueden 

introducir actividades que inviten a la 

distensión y diversión, como la elaboración de 

maquetas, el trabajo grupal, preparación de una 

conferencia. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Business Intelligence & Big Data (2017) 
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2.16 Importancia de un buen ambiente de aprendizaje 

Un buen ambiente de aprendizaje despierta el interés de los estudiantes por aprender 

porque les hace ver la enseñanza-aprendizaje no solo como un deber inteligente, sino como 

un fenómeno divertido, motivador que los invita a aprender más. Si el alumno siente en el 

ámbito educativo que se le valora como individuo, se le trata como una persona cuyo punto 

de vista se respeta y se escucha, y puede hacer preguntas sin temor a ser juzgado, eso es 

participación en el aprendizaje mucho más grande. En los ambientes donde los niños tienen 

libertad para preguntar y dar rienda a su asertividad hace que aprendan más y mejor. 

Esto no es algo fácil, para este espacio se requiere de profesores muy cualificados, 

motivados y con vocación, docentes que estén dispuestos a hacer el esfuerzo de observar, 

analizar y poner en práctica varios métodos pedagógicos. De lograrlo, se conseguirá que los 

procesos de enseñanza-aprendizaje sean inteligibles. 

2.17 En lo Lúdico 

En tal ambiente, el elemento humano y su interacción juegan un papel central, y el eje de 

articulación entre docentes y estudiantes juega en todas sus manifestaciones, actividad que, 

gracias a sus propiedades integrales, está presente en diferentes momentos del proceso de 

aprendizaje proceso para diferentes propósitos. El juego es una actividad que ha sido 

valorada como recurso educativo desde la más remota antigüedad, (Cratty:1984) hace 

referencia a una cita de Platón en la que afirmaba: “al enseñar a los niños pequeños, ayúdate 

de algún juego y verás con mejor claridad las tendencias naturales de cada uno de ellos” 

Una de las características más destacadas del juego es su universalidad, pues prácticamente 

está presente en todos los tiempos y lugares lo que lo ha convertido en objeto de estudio de 

filósofos, psicólogos, antropólogos e historiadores. Ante este panorama, sería una aberración 

minimizar la importancia didáctica que encierra este recurso que como hemos visto, parte 
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de la naturaleza misma de los sujetos que aprenden a tal grado que “la cultura humana ha 

surgido de la capacidad del hombre para jugar, para adoptar una actitud lúdica” (Huizinga 

1987) citado en el blog de José de Jesús Velásquez. (Velásquez, 2008). 

Dimensión espacio-temporal: Cada juego tiene espacio y tiempo de comprensión, estos 

elementos pueden ser recreados evitando la realidad con su orientación a la esfera temporal, 

provocando la apariencia de aislamiento donde se desarrolla la acción lúdica. El juego 

entonces crea sus propias dimensiones y evita la imperfección del mundo en el que está 

inmerso para que los sujetos puedan crear su propio orden durante el juego. El uso de reglas: 

Definitivamente no hay juegos sin reglas, éstas, lejos de limitar el juego lo posibilitan y le 

abren múltiples alternativas. Las reglas pueden ser establecidas por tradición o acordadas en 

el momento mismo del juego por los propios jugadores, pero una vez aceptadas deben de ser 

cumplidas al pie de la letra. Las reglas y seguirlas hacen que el juego sea emocionalmente 

atractivo, porque seguirlas o no seguirlas puede significar la participación en el juego o la 

exclusión del juego, y peor aún, la expulsión del grupo social al que pertenece. comunicarse 

en general, hacer ejercicios de juego.  

La libertad: Este es un punto medular de los juegos en los cuales reside gran parte de su 

atractivo que debe ser analizado desde dos vertientes; el carácter voluntario del juego, es 

decir, la libertad para participar o no en un juego y la de adoptar la estrategia que se considere 

conveniente. No se puede obligar a nadie a participar en un juego, tampoco se puede decidir 

por otros la forma de jugar, en este sentido cada uno es libre de hacerlo como le plazca con 

la ventaja que tiene el juego, a diferencia de la vida real, de intentarlo una y otra vez hasta 

el cansancio. 

2.18 El aula como lugar de encuentro, desarrollo de ambientes de aprendizaje. 

En el mundo escolar, quizás el salón de clases es donde ocurren las interacciones más 

fieles y auténticas entre educadores intencionales, maestros y estudiantes. A medida que se 
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cierran las puertas del aula, comienzan interacciones que solo sus actores pueden explicar. 

Aquí el maestro se hace y se muestra, aquí los deseos ya se hacen realidad, el mundo ya no 

se trata de lo que podría ser, sino del estado de lo que es. Muchos investigadores apuestan 

por el estudio de la clase como momento definitorio de la actividad educativa. En relación 

con el espacio físico y sus determinantes en las interacciones sociales escolares, se han 

propuesto algunos principios como supuestos operativos que merecen ser reiterados aquí. 

(Jakeline, 2019) 

En este subnivel 2  los niños tienen sus primeras experiencias de aprendizaje dentro de 

los elementos y atractivo se desarrolla un ambiente sano donde logren descubrir sus 

habilidades y aptitudes a través de actividades lúdicas, técnicas activas como la 

panificación,  la cuidado de métodos educativos, el aprendizaje basado en aspiraciones y el 

trabajo colaborativo, que les permitirá estimular y desarrollar sus capacidades,  el saber 

reconocer su espacio social y físico, potenciando sus capacidades relacionales e 

intelectuales   y fundamentando su vida en el desarrollo y practica de valores como el 

respeto, solidaridad y amor al prójimo adquiriendo las bases fundamentales para su ingreso 

a la educación formal. (Salesiana, 2020) 

2.19 La gran importancia que la familia tiene en el establecimiento del equilibrio 

Afectivo. 

La familia es la primera academia de aprendizaje de los niños, fuente inventiva de 

relaciones afectivas; los padres se convierten en el eje principal que promueve el 

establecimiento de normas y valores que deben implementarse tanto en la familia como en 

el entorno social. Razón por la cual, la presente investigación tiene como objetivo determinar 

las características de la comunicación afectiva en las familias separadas y originan la 

utilización de nuevos signos demostrativos, para manejar las relaciones intrafamiliares de 
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manera positiva. Se explica que: La familia es un grupo natural que desarrolla patrones de 

interacción a lo largo del tiempo. (Fishman, 2014) 
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CAPÍTULO III 

 3.  MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó el enfoque mixto, es decir, cualitativo 

y cuantitativo. Su aplicación permitió recolectar la información pertinente para su posterior 

análisis e interpretación, en función de responder las preguntas de la investigación. La 

investigación cualitativa ayudó a obtener datos descriptivos y observables El enfoque 

cuantitativo se aplicó ya que la información recabada a través del instrumento de la 

investigación fue analizada e interpretada mediante procesos estadísticos, utilizando tablas 

y gráficos. Para verificar la hipótesis y la correlación entre variables, se aplicó este enfoque 

porque permitió realizar inferencias a partir de una muestra de la población  

3.2 Diseño 

Esta investigación tuvo un diseño no experimental de carácter transversal. Un estudio 

transversal involucra observar los datos de una población en un momento específico. Los 

participantes en este tipo de estudio se seleccionan en función de variables particulares de 

interés. Se registra la información que está presente en una población, pero no se manipulan 

las variables. Además, este método se utiliza a menudo para hacer inferencias sobre posibles 

relaciones o para recopilar datos preliminares para respaldar más investigaciones y 

experimentos.  

3.3 Método de investigación 

 La investigación se desarrolló mediante el método inductivo-deductivo, ya que 

partirá de un estudio particular para llegar a una conclusión general. En el desarrollo, a través 

de este método el problema se estudiará de manera particular para llegar a establecer 
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generalidades de este, es decir que este método nos proporcionara los pasos para poder 

realizar un análisis de la importancia. 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población  

Se considera que el número de estudiantes del subnivel 2 de la Unidad Educativa 

Jesús Infante, son 15 y no presenta ninguna dificultad para el estudio, se trabajará con toda 

la población.  

Tabla 2 

Número de estudiantes de la Unidad Educativa Jesús Infante 

Elaborado por: Mariuxi Barrionuevo 

3.4.2 Muestra  

No se consideró necesario trabajar con una muestra por ser la población un grupo 

moderado. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1 Técnica 

           Observación: ayudo a captar directamente la población, con la finalidad de visualizar 

lo que ocurre tanto antes como después de aplicar las estrategias que comprendan un mejor 

ambiente de aprendizaje y su influencia en el mejoramiento de sus condiciones y su 

desarrollo afectivos y social. 

PARTICIPANTES POBLACIÓN           % 

Niñas 
8 60% 

Niños 7      40% 

TOTAL 15 100 % 
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3.5.2   Instrumento  

                   Ficha de observación: permitió obtener datos de la población de manera 

metódica, sistematizada y ordenada buscando establecer una relación entre la hipótesis y los 

hechos reales. 

1.1 Métodos de análisis, y procesamiento de datos. 

Para poder obtener los datos requeridos para la investigación se procedió a diseñar una 

ficha de observación a ser aplicada para los niños de la Unidad Educativa Jesús Infante, 

esta ficha contiene como indicadores las destrezas de desarrollo que se deben cumplir en 

la primera infancia; también contienen las tres escalas de evaluación que son: iniciada, 

en proceso y adquirida esto debido a que en Educación Inicial se realiza una evaluación 

cualitativa.  

Esta ficha de observación se la aplicó en dos momentos antes y después de dar a conocer 

las estrategias para el mejoramiento de sus condiciones afectivas y su desarrollo 

cognitivo y social con la finalidad de obtener datos relevantes que ayuden en la 

comprobación de la hipótesis planteada. 

Para cumplir con lo anterior se procedió de la siguiente manera: 

• Tabular la información obtenida en cuadros estadísticos de doble entrada. 

• Graficar la información obtenida tanto del antes como del después en gráficos 

estadísticos. 

• Analizar e interpretar los datos obtenidos, con la finalidad de conocer la realidad de la 

población en diferentes espacios de tiempo. 

• Comprobar la hipótesis, con el ritual de la significancia estadística.   
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CAPÍTULO IV 

4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis de los resultados de la encuesta. 

A continuación, se detallan los resultados de la ficha de observación aplicada a los 

15 estudiantes del subnivel 2 de la Unidad Educativa Jesús Infante., además se incluye su 

respectiva tabla y gráfica.  

Bloque 1. Preguntas sobre los recursos y actividades del aula virtual.  

Tabla 3 

Muestra siempre sus afectos de forma verbal y no verbal 

 
Antes Después 

 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

INICIADA 
2 10% 1 5% 

EN PROCESO 
10 75% 1 5% 

ADQUIRIDA 
3 15% 13 90% 

TOTAL 
15 100% 15 100% 

Fuente: Ficha de observación  

Elaborado por: Mariuxi Barrionuevo 
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Figura 1.  

Recursos y actividades del aula virtual.  

 

Fuente: Tabla 3 

Elaborado por: Mariuxi Barrionuevo 

 

Análisis: En el indicador muestra siempre sus afectos de forma verbal y no verbal. Antes 

de dar a conocer las estrategias se tienen los siguientes datos: en iniciada hay 2 niños que 

representan el 10%, en proceso hay 5 niños y 5 niñas que representa el 75% y en adquirida 

hay 3 niñas que representa el 15%. Luego de conocer las estrategias se tienen los siguientes 

datos: en iniciada hay 1 niño que representan el 5%, en proceso hay 1 niña que representa 

el 5% y en adquirida hay 13 niños que representa el 90%. 

Interpretación: Del análisis de este indicador se interpreta que el 15% de los niños tienen 

adquirido el mismo. Antes de dar a conocer las estrategias, tuvieron un incremento al 90% 

en la adquisición del indicador evaluado que es muestra siempre sus afectos de forma 

verbal y no verbal. 
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Tabla 4 

Establece nuevos vínculos afectivos. 

 Antes Después 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

INICIADA 2 10% 2 10% 

EN PROCESO 10 75% 2 10% 

ADQUIRIDA 3 15% 11 80% 

TOTAL 15 100% 15 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Mariuxi Barrionuevo 

 

Figura 2. 

Establece nuevos vínculos afectivos  

 

Fuente: Tabla 4 

Elaborado por: Ma Barrionuevo 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

INICIADA EN PROCESO ADQUIRIDA

ANTES DESPUES



 

49 

 

Análisis: En el indicador establece nuevos vínculos afectivos. Antes de dar a conocer las 

estrategias se tienen los siguientes datos: en iniciada hay 2 niñas que representan el 10%, 

en proceso hay 5 niños y 5 niñas que representa el 75% y en adquirida hay una niña y 2 

niños que representa el 15%. Luego de conocer las estrategias se tienen los siguientes datos: 

en iniciada hay 2 niñas que representan el 10%, en proceso hay 2 niños que representa el 

10% y en adquirida hay 6 niñas y 5 niños que representa el 80%. 

Interpretación: Del análisis de este indicador se interpreta que el 15% de los niños tienen 

adquirido el mismo desarrollo antes de dar a conocer las estrategias, tuvieron un incremento 

al 80% en la adquisición del indicador evaluado que es establecer nuevos vínculos 

afectivos. 
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Tabla 5 

Presta atención a cómo se sienten cuando van a hablar. 

 Antes Después 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

INICIADA 7 50% 0 0% 

EN PROCESO 6 40% 2 10% 

ADQUIRIDA 2 10% 13 90% 

TOTAL 15 100% 15 100% 

Fuente: Ficha de observación  

Elaborado por: Mariuxi Barrionuevo 

 

Figura 3. 

Presta atención a como se sienten cuando van a hablar. 

 

Fuente: Tabla 5 

Elaborado por: Mariuxi Barrionuevo 

 

Análisis: En el indicador presta atención a cómo se sienten cuando van a hablar. Antes de 

dar a conocer las estrategias se tienen los siguientes datos: en iniciada hay 7 niños que 
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representan el 50%, en proceso hay 6 niñas que representa el 40% y en adquirida hay 2 

niñas que representa el 10%. Luego de aplicar las estrategias se tienen los siguientes datos: 

en iniciada hay 0 niños que representan el 0%, en proceso hay 2 niñas que representa el 

10% y en adquirida hay 13 niños que representa el 90%. 

Interpretación: Del análisis de este indicador se interpreta que el 10% de los niños tienen 

adquirido el mismo desarrollo antes de dar a conocer las estrategias, tuvieron un incremento 

al 90% en la adquisición del indicador evaluado que es presta atención a cómo se sienten 

cuando van a hablar. 
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Tabla 6 

Expresa emociones y sentimientos 

 Antes Después 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

INICIADA 4 20% 2 10% 

EN PROCESO 8 65% 5 25% 

ADQUIRIDA 3 15% 8 65% 

TOTAL 15 100% 15 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Mariuxi Barrionuevo 

 

Figura 4. 

 Expresa emociones y sentimientos 

 

Fuente: Tabla 6 

Elaborado por: Mariuxi Barrionuevo 

Análisis: En el indicador expresa emociones y sentimientos. Antes de dar a conocer las 

estrategias se tienen los siguientes datos: en iniciada hay 2 niños y 2 niñas que representan 

el 20%, en proceso hay 5 niños que representa el 65% y en adquirida hay 6 niñas que 

representa el 15%. Luego de conocer las estrategias se tienen los siguientes datos: en 
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iniciada hay 2 niños que representan el 10%, en proceso hay 5 niños que representa el 25% 

y en adquirida hay 8 niños y niñas que representa el 65%. 

Interpretación: Del análisis de este indicador se interpreta que el 15% de los niños y niñas 

tienen adquirido el mismo desarrollo antes de dar a conocer las estrategias, tuvieron un 

incremento al 65% en la adquisición del indicador evaluado que es expresar emociones y 

sentimientos. 
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Tabla 7 

Identifica, entiende, asume y enfrenta sus sentimientos  

 Antes Después 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

INICIADA 2 10% 1 5% 

EN PROCESO 10 75% 1 5% 

ADQUIRIDA 3 15% 13 90% 

TOTAL 15 100% 15 100% 

Fuente: Ficha de observación  

Elaborado por: Mariuxi Barrionuevo 

 

Figura 5. 

 Identifica, entiende, asume y enfrenta sus sentimientos 

 

Fuente: Tabla 7 

Elaborado por: Mariuxi Barrionuevo 

Análisis: En el indicador identifica, entiende, asume y enfrenta sus sentimientos. Antes de 

dar a conocer las estrategias se tienen los siguientes datos: en iniciada hay una niña y un 

niño que representan el 10%, en proceso hay 5 niños y 5 niñas que representa el 75% y en 

adquirida hay 2 niñas y un niño que representa el 15%. Luego de conocer las estrategias se 
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tienen los siguientes datos: en iniciada hay 1 niño que representan el 5%, en proceso hay 1 

niña que representa el 5% y en adquirida hay 13 niños y niñas que representa el 90%. 

Interpretación: Del análisis de este indicador se interpreta que el 15% de los niños y niñas 

tienen adquirido el mismo desarrollo antes de dar a conocer las estrategias, tuvieron un 

incremento al 90% en la adquisición del indicador evaluado que es identificar, entender, 

asumir y enfrentar sus sentimientos 
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Tabla 8 

Respeta las aportaciones de los demás. 

 Antes Después 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

INICIADA 3 15% 1 5% 

EN PROCESO 10 75% 3 15% 

ADQUIRIDA 2 10% 12 80% 

TOTAL 15 100% 15 100% 

 Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Mariuxi Barrionuevo 

 

Figura 6. 

 Expresa emociones y sentimientos 

 

Fuente: Tabla 8 

Elaborado por: Mariuxi Barrionuevo 

Análisis: En el indicador respeta las aportaciones de los demás. Antes de dar a conocer las 

estrategias se tienen los siguientes datos: en iniciada hay 3 niños que representan el 15%, 

en proceso hay 7 niñas y 3 niños que representa el 75% y en adquirida hay 1 niña y 1 niño 

que representa el 10%. Luego de conocer las estrategias se tienen los siguientes datos: en 
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iniciada hay 1 niño que representan el 5%, en proceso hay 3 niñas que representa el 15% y 

en adquirida hay 12 niños que representa el 80%. 

Interpretación: Del análisis de este indicador se interpreta que el 10% de los niños y niñas 

tienen adquirido el mismo desarrollo antes de dar a conocer las estrategias, tuvieron un 

incremento al 80% en la adquisición del indicador evaluado que es respetar las aportaciones 

de los demás. 
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Tabla 9 

Expresa conciencia de sí mismo en lo que respecta a sus destrezas, características y 

preferencias específicas. 

 Antes Después 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

INICIADA 5 25% 0 0% 

EN PROCESO 7 60% 0 0% 

ADQUIRIDA 3 15% 15 100% 

TOTAL 15 100% 15 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Mariuxi Barrionuevo 

 

Figura 7 

 Expresa conciencia de sí mismo en lo que respecta a sus destrezas, características y 

preferencias específicas. 

 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Mariuxi Barrionuevo 

Análisis: En el indicador expresa conciencia de sí mismo en lo que respecta a sus destrezas, 

características y preferencias específicas. Antes de dar a conocer las estrategias se tienen 

los siguientes datos: en iniciada hay 5 niños que representan el 15%, en proceso hay 7 niñas 
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que representa el 60% y en adquirida hay 2 niños y una niña que representa el 15%. Luego 

de conocer las estrategias se tienen los siguientes datos: en iniciada no hay ningún niño que 

representan el 0%, en proceso no hay ningún niño que representa el 0% y en adquirida hay 

15 niños que representa el 100%. 

Interpretación: Del análisis de este indicador se interpreta que el 15% de los niños y niñas 

tienen adquirido el mismo desarrollo antes de dar a conocer las estrategias, tuvieron un 

incremento al 100% en la adquisición del indicador evaluado que es expresa conciencia de 

sí mismo en lo que respecta a sus destrezas, características y preferencias específicas. 
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Tabla 10 

Desarrolla mayor capacidad de independencia en un gran número de actividades, rutinas y 

tareas 

 Antes Después 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

INICIADA 3 15% 0 0% 

EN PROCESO 9 70% 1 5% 

ADQUIRIDA 3 15% 14 95% 

TOTAL 15 100% 15 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Mariuxi Barrionuevo 

 

Figura 8 

 Desarrolla mayor capacidad de independencia en un gran número de actividades, rutinas y 

tareas 

 

Fuente: Tabla 10 

Elaborado por: Mariuxi Barrionuevo 

Análisis: En el indicador desarrolla mayor capacidad de independencia en un gran número 

de actividades, rutinas y tareas. Antes de dar a conocer las estrategias se tienen los 

siguientes datos: en iniciada hay 3 niñas que representan el 15%, en proceso hay 6 niños y 
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3 niñas que representa el 70% y en adquirida hay 2 niñas y un niño que representa el 15%. 

Luego de conocer las estrategias se tienen los siguientes datos: en iniciada no hay ningún 

niño que representan el 0%, en proceso hay 1 niño que representa el 5% y en adquirida hay 

14 niños y niñas que representa el 95%. 

Interpretación: Del análisis de este indicador se interpreta que el 15% de los niños y niñas 

tienen adquirido el mismo desarrollo antes de dar a conocer las estrategias, tuvieron un 

incremento al 95% en la adquisición del indicador evaluado que es desarrolla mayor 

capacidad de independencia en un gran número de actividades, rutinas y tareas. 
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Tabla 11 

Demuestra mayor seguridad en una serie de destrezas y expresa orgullo por sus logros. 

 Antes Después 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

INICIADA 5 25% 2 10% 

EN PROCESO 6 65% 3 15% 

ADQUIRIDA 4 20% 10 75% 

TOTAL 15 100% 15 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Mariuxi Barrionuevo 

 

Figura 9 

 Demuestra mayor seguridad en una serie de destrezas y expresa orgullo por sus logros. 

 

Fuente: Tabla 11 

Elaborado por: Mariuxi Barrionuevo 

Análisis: En el indicador demuestra mayor seguridad en una serie de destrezas y expresa 

orgullo por sus logros. Antes de dar a conocer las estrategias se tienen los siguientes datos: 

en iniciada hay 2 niños que representan el 10%, en proceso hay 8 niñas y 2 niños que 
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representa el 75% y en adquirida hay 3 niños que representa el 15%. Luego de conocer las 

estrategias se tienen los siguientes datos: en iniciada hay 1 niño que representan el 5%, en 

proceso hay 1 niña que representa el 5% y en adquirida hay 6 niños y 7 niñas que representa 

el 90%. 

Interpretación: Del análisis de este indicador se interpreta que el 20% de los niños y niñas 

tienen adquirido el mismo desarrollo antes de dar a conocer las estrategias, tuvieron un 

incremento al 75% en la adquisición del indicador evaluado que es demuestra mayor 

seguridad en una serie de destrezas y expresa orgullo por sus logros. 
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Tabla 12 

Desarrolla la capacidad de identificar las características personales, que incluyen el género 

y la composición familiar. 

 Antes Después 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

INICIADA 10 75% 4 20% 

EN PROCESO 2 10% 5 25% 

ADQUIRIDA 3 15% 6 65% 

TOTAL 15 100% 15 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Mariuxi Barrionuevo 

 

Figura 10 

 Desarrolla la capacidad de identificar las características personales, que incluyen el género 

y la composición familiar. 

 

Fuente: Tabla 12 

Elaborado por: Mariuxi Barrionuevo 

Análisis: En el indicador desarrolla la capacidad de identificar las características 

personales, que incluyen el género y la composición familiar. Antes de dar a conocer las 
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estrategias se tienen los siguientes datos: en iniciada hay 6 niños y 4 niñas que representan 

el 75%, en proceso hay 1 niño y una niña que representa el 10% y en adquirida hay 3 niñas 

que representa el 15%. Luego de conocer las estrategias se tienen los siguientes datos: en 

iniciada hay 2 niños y 2 niñas que representan el 20%, en proceso hay 5 niños que 

representa el 25% y en adquirida hay 6 niñas que representa el 65%. 

Interpretación: Del análisis de este indicador se interpreta que el 15% de los niños tienen 

adquirido el mismo desarrollo antes de dar a conocer las estrategias, tuvieron un incremento 

al 65% en la adquisición del indicador evaluado que es desarrolla la capacidad de 

identificar las características personales, que incluyen el género y la composición familiar. 
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CAPÍTULO V 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

Luego de haber realizado la investigación teórica, de las condiciones afectivas en los 

ambientes de aprendizaje de los niños de subnivel 2 de la Unidad Educativa Jesús Infante 

como herramienta mediadora de aprendizajes y de haber analizado e interpretado los datos 

obtenidos, se llega a las siguientes conclusiones: 

 El proceso afectivo de los niños con la aplicación de las estrategias para el desarrollo 

de las condiciones afectivas ha creado un incremento positivo en la adquisición y 

desarrollo de las destrezas que los niños deben dominar en la primera infancia en el 

ámbito afectivo social y cognitivo. Esto se lo ha conseguido debido a las estrategias 

lúdicas implementadas en los ambientes de aprendizaje de los niños de subnivel 2 

cuya visión de convivencia ayudó a rescatar las destrezas de éstas, se enfocaron a ser 

desarrolladas con el uso de la metodología aprendizaje activo-colaborativo, la cual 

es apropiada para la labor social y motivadora en la primera infancia.  

 La aplicación de estrategias lúdicas demostraron ser mediadoras y eficaces para 

alcanzar y potencializar el desarrollo de las destrezas de conducta de los niños de la 

Unidad Educativa Jesús Infante, ya que gracias a sus características de afecto y 

convivencia se las ejecutaron con diversas adaptaciones pedagógicas de acuerdo a la 

edad de los niños y de acuerdo al tipo de destreza que se deseaba fortalecer como 

lograr que los niños logren una estabilidad emocional, que demuestren mayor 

seguridad en una serie de destrezas y expresa orgullo por sus logros al igual que 

respete las aportaciones de los demás. 

 La aplicación de las estrategias en los ambientes de aprendizaje del aula permitió 

comprobar que, mediante la ejecución dinámica de los mismos los niños de la Unidad 
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Educativa Jesús Infante, lograron alcanzar la adquisición de establecer vínculos con 

otras personas que nos ayuden en la supervivencia y nos proporcionen estabilidad 

emocional y seguridad. 

 La aplicación de la afectividad en los ambientes de aprendizaje de los niños de la 

Unidad Educativa Jesús Infante, dominaron y adquirieron progresivamente la 

capacidad de experimentar y manifestar sus emociones y sus sentimientos a través 

de conductas externas al igual les ayudo a identificar las características personales, 

que incluyen el género y la composición familiar. 
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5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda respeta siempre la intimidad de los niños y no obligarles que nos 

cuente cosas que no quieren hacerlo por sí mismos, debemos hazle entender que 

cuando esté preparado puede contar con tu apoyo y escucharlo esto le ayudara a el 

niño manifestar sus emociones y sus sentimientos a través de conductas externas. 

 Se recomienda razonar con los niños mediante preguntas “¿Cómo te sentiste en ese 

momento? ¿Cómo crees que se sintió la otra persona? ¿Cómo te hubiera gustado 

actuar?”, no solo ayudará a su desarrollo y comprensión social, si no a favorecer que 

puedan expresarse y a mejorar la escucha activa. 

 Se recomienda que al trabajar con los niños los juegos de patio, éstos siempre tengan 

un objetivo como reír con ellos, darles una caricia, una palabra de afecto, así el niño 

que se sienta querido y aceptado. Para que los pequeños desarrollen sus capacidades 

afectivas. 

 Se recomienda que haya actividades que sean aplicadas con la ayuda de las TIC, para 

lograr el involucramiento de las familias en el proceso de desarrollo de los niños, de 

esta manera se fortalecerá los lazos de afectividad, convivencia y la empatía, ya que 

son parte importante en esta etapa de desarrollo infantil integral.   
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ANEXOS 

Anexo 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  

VICERRECTORADO DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN  

INSTITUTO DE POSGRADO  

FICHA DE OBSERVACIÓN A SER APLICADA A LOS NIÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA JESUS INFANTE DEL SUBNIVEL 2, RIOBAMBA 
Objetivo: Recoger datos de desarrollo de los niños de subnivel 2 de la Unidad Educativa 

Jesús Infante de la ciudad de Riobamba, los cuales después de tabularlos, graficados, 

analizados e interpretados servirán para probar la hipótesis de la investigación y plantear 

las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

CODIGO MODULAR 

         

NOMBRE DE LA ESPECIALISTA A CARGO DE LA OBSERVACION DE LA 

PRACTICA PEDAGOGICA. 

APELLIDOS  NOMBRE CEDULA 

            

 

NUMERO INDICADOR INICIADA EN 

PROCESO 

ADQUIRIDA 

1 Muestra siempre 

sus afectos de forma 

verbal y no verbal. 

   

2 Establece nuevos 

vínculos afectivos. 

   

3 Presta atención a 

cómo se sienten 

cuando van a 

hablar. 

   

4 Expresa emociones 

y sentimientos. 

   

5 Identifica, entiende, 

asume y enfrenta 

sus sentimientos. 
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6 Respeta las 

aportaciones de los 

demás. 

   

7 Expresa conciencia 

de sí mismo en lo 

que respecta a sus 

destrezas, 

características y 

preferencias 

específicas. 

   

8 Desarrolla mayor 

capacidad de 

independencia en 

un gran número de 

actividades, rutinas 

y tareas. 

   

9 Demuestra mayor 

seguridad en una 

serie de destrezas y 

expresa orgullo por 

sus logros. 

   

10 Desarrolla la 

capacidad de 

identificar las 

características 

personales, que 

incluyen el género y 

la composición 

familiar. 

   

TOTAL     

 

Valoración 

Iniciada  

En proceso 

adquirida 
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Anexo 2 

Jugando con legos. 

 
Fotografía de Mariuxi Barrionuevo. Una niña jugando con legos, desarrollando su capacidad 

de independencia. Archivo fotográfico del autor. 

 

Anexo 3 

Baile del tomate. 

 
Fotografía de Mariuxi Barrionuevo.  Los niños y niñas bailando el baile del tomate. Archivo 

fotográfico del autor. 
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Anexo 4 

Realizando actividades online. 

 
Fotografía de Mariuxi Barrionuevo.  Los niños y niñas realizan actividades de manera online. 

Archivo fotográfico del autor. 

 

 

Anexo 5 

Teatro infantil. 

 

Fotografía de Mariuxi Barrionuevo.  Los niños y niñas participaron en el teatro de marionetas 

acerca del Afecto. Archivo fotográfico del autor. 
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Anexo 6 

La Ronda de los animales. 

 
Fotografía de Mariuxi Barrionuevo. Los niños y niñas jugando al aire libre el juego de la 

ronda. Archivo fotográfico del autor. 

 

 

Anexo 7 

Juego gato y el ratón. 

 
Fotografía de Mariuxi Barrionuevo. Los niños y niñas jugando al gato y el ratón para 

fomentar el afecto entre ellos. Archivo fotográfico del autor. 

 

 

 


