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Resumen  
 
El sistema educativo ecuatoriano aborda de manera preeminente en los primeros grados de 
Educación General Básica (EGB), el desarrollo de interrelaciones socioeducativas de los niños. La 
reforma curricular de educación inicial que involucra al denominado subnivel Preparatorio (Primer 
Grado de EGB), prioriza la necesidad de ejecutar innovaciones educativas que asuman al juego 
como pivote  de una estrategia didáctico/pedagógica para el desarrollo de interacciones 
socioculturales en los niños del citado subnivel. La investigación de carácter descriptiva, 
cualitativa, bibliográfica, documental aborda la importancia didáctica del juego en el proceso de 
formación/educación/fomento de interrelaciones sociales de los niños de Primer Grado de EGB de 
la Escuela de Educación Básica Particular “Inés María Balda” de la ciudad de Guayaquil 
(Mapasingue), sumado el hecho de que compete al docente y padres de familia, fomentar el juego 
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como una estrategia didáctica/integracional que fomenta interrelaciones socio culturales en los 
niños. Además, plantea que la praxis educativa dé lugar a la implementación de estrategias 
didáctico/pedagógicas eficaces para el fomento/fortalecimiento de interrelaciones entre los niños 
de preparatorio, por medio del uso de juegos, incluyendo padres de familia y docentes. En efecto, 
las prácticas didácticas lúdicas enancadas en estrategias de mejora de la calidad educativa, tienen 
el propósito educativo de facilitar la adquisición/aprehensión de conocimientos, favorecer el 
proceso de aprendizaje en los niños y otorgar una formación integral. El juego lúdico/didáctico es, 
sin lugar a dudas, una de las estrategias pedagógico/didácticas de mayor importancia con la que 
cuentan los docentes para conseguir los objetivos de enseñanza/aprendizaje de calidad de los 
estudiantes en etapa inicial y preparatoria, una herramienta útil para adquirir y desarrollar 
capacidades intelectuales, motoras, afectivas y fomentar interrelaciones socio culturales y mejorar 
las habilidades sociales.  
 
Palabras clase: preparatorio, juegos, estrategia pedagógica, lúdico 
 

Summary 
 
The Ecuadorian educational system deals preeminently in the first grades of General Basic 
Education (EGB), the development of socio-educational interrelations of children. The curricular 
reform of initial education that involves the so-called preparatory sublevel (First Degree of EGB), 
prioritizes the need to implement educational innovations that assume the game as the pivot of a 
didactic / pedagogical strategy for the development of socio-cultural interactions in the children of 
the aforementioned sub-level . The descriptive, qualitative, bibliographic, documentary research 
addresses the didactic importance of the game in the process of formation / education / promotion 
of social interrelationships of the children of the First Degree of EGB of the School of Particular 
Basic Education "Inés María Balda" de the city of Guayaquil (Mapasingue), added the fact that it is 
up to the teacher and parents to promote the game as a didactic/integrational strategy that 
promotes socio-cultural interrelationships in children. In addition, it suggests that educational praxis 
lead to the implementation of effective teaching / pedagogical strategies for the promotion / 
strengthening of interrelations among preparatory children, through the use of games, including 
parents and teachers. In effect, the playful didactic practices set out in strategies to improve 
educational quality, have the educational purpose of facilitating the acquisition / apprehension of 
knowledge, favoring the learning process in children and granting an integral formation. The play / 
didactic game is, without a doubt, one of the pedagogical / didactic strategies of greater importance 
with which teachers have to achieve the objectives of teaching / learning of quality of the students 
in initial and preparatory stage, a useful tool to acquire and develop intellectual, motor, affective 
capacities and foster socio-cultural interrelationships and improve social skills. 
 
 
Class words: preparatory, games, pedagogical strategy, playful 
 
 
 
 
 
Introducción  

 
El estado ecuatoriano, ha incursionado en propuestas y proyectos de desarrollo infantil dentro de 
los objetivos de reducir la exclusión infantil y sentar las bases del desarrollo integral de los niños6. 
En ese contexto, emergen los programas de Desarrollo de la Primera Infancia, la ampliación de la 
oferta de educación inicial y la universalización del primer grado de educación general básica.  
 
La denominada Estrategia Nacional Intersectorial de Desarrollo Infantil Integral, inscrita en los 
objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013), reconoce la importancia del juego y 
recreación en el desarrollo infantil como parte de una estrategia de desarrollo humano integral. La 
estrategia identifica al Desarrollo Integral en la Primera Infancia (SAPI) como “el resultado de la 
interacción e indisoluble de las tres dimensiones humanas: psíquica, social y biológica, para ello 
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se incluye la entrega de materiales y juegos educativos que consideran pertinencia cultural y 
lingüística” (Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, 2011). 
 
Existen investigaciones cuyo objeto es determinar el perfil que presentan los niños con problemas 
de interacción social entre adultos y pares, con una edad promedio general de 4 años y medio, 
calificada como edad pre escolar la cual involucra a niños que cursan el primer grado de EGB 
(Alarcón y Loor, 2017). Efectivamente, “el juego debe ser caracterizado como estrategia didáctica 
que facilita los procesos de aprendizajes en los niños y niñas de la educación infantil” (Leyva, 
2011), por dicha razón es importante ejecutar estrategias de juego en los procesos de desarrollo 
de las interacciones socio culturales de los niños.  
 
Igualmente, el juego lúdico constituye una estrategia didáctica para la enseñanza de la lectura en 
los estudiantes del primer grado (Valenzuela, 2018). En línea similar, resulta óptimo y positivo el 
diseño, por parte de los docentes con participación de los padres de familia, de “una estrategia 
didáctica a través de juegos tradicionales para mejorar la competencia de número y operaciones 
en niños de 5 años” (Lachi, 2015). Ya que el juego es una forma de “proporcionar al niño 
elementos para favorecer su desarrollo y proceso enseñanza-aprendizaje a través de la 
sociabilización (Ugalde, 2012), puesto que: 
 

“el juego es una estrategia importante para conducir al estudiante en el mundo del 
conocimiento… [la sociedad] ha tomado [al juego] como una de las formas de aprendizaje 
más adaptada a la edad, las necesidades, los intereses y las expectativas de los niños” 
(Torres, 2002). 

 
La importancia de la investigación  
 
El Ministerio de Educación de Ecuador –constitucionalmente- debe garantizar el derecho de los 
niños al desarrollo integral en un “entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 
seguridad. Este entorno, según considerandos de Ley, permitirá la satisfacción de sus 
necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 
nacionales y locales” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 
 
El mandato constitucional demanda/obliga a ejecutar la “universalización del primer grado de EGB” 
y en ese contexto a los docentes “observar y evaluar continuamente el desarrollo integral de sus 
estudiantes y diseñar estrategias que aseguren el logro de las metas de aprendizaje necesarias 
para el óptimo aprovechamiento del siguiente grado” (Función Ejecutiva, 2016). En tanto, el 
Ministerio de Educación señala: “éstas estrategias deberán ser lúdicas y provocar disfrute en los 
niños y las niñas, de tal manera que su inicio en la escolaridad obligatoria sea placentero, 
motivador” (Ministerio de Educación, 2016).  
 
De igual modo, el fomento de interacciones socio culturales en los niños que empiezan la vida 
educativa es y ha sido motivo de preocupación en debates y encuentros entre los docentes de 
preparatorio (Valenzuela, 2018). Uno de los retos que más destaca en el sistema educativo 
ecuatoriano refiere a la mejora de la calidad del abordaje y consecuente mejora de los niveles de 
interacción social, la calidad de los aprendizajes, el fomento de habilidades sociales, 
especialmente en los primeros años de EGB –entiéndase preparatorio-.  
 
La investigación asume el reto de recoger experiencias y opiniones, relativas al uso del juego 
como estrategia didáctica, de docentes, padres de familia y niños de primer grado de EGB de la 
Escuela de Educación Básica Particular “Inés María Balda”, ubicada en  la Cooperativa 
Mapasingue de la ciudad de Guayaquil, como una propuesta original que nace de la investigación, 
por un lado; por otro, analiza la recreación/innovación de los espacios físicos y de infraestructura 
como una alternativa para la mejora de la calidad educativa, puesto que la práctica 
docente/curricular en la educación: 
 

“Garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una 
flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus 
necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 
tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje.” 
(Asamblea Nacional, 2016). 
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Un hecho que destaca refiere al registro de varios conflictos en lo referido a las estrategias 
didácticas a aplicar en el subnivel de preparatorio por parte de los docentes de la Escuela de 
Educación Básica Particular “Inés María Balda”, dada la poca motivación de los docentes respecto 
de generar estrategias de creatividad para desarrollar actividades lúdicas, ya que la 
experiencia/observación permite afirmar que gran parte de los docentes entrevistados “no pasan 
de la tortuguita y la ronda (los pollitos dicen)”. “El tema se agrava por la denominada brecha digital 
por un lado; por otro, tiene relacion con los bajos niveles de actualizacion e innovacion del 
docente, quizas existe una tendencia a la rutina pedagogica”  (Valenzuela, 2018).  
 
Es decir, el docente y en especial el parvulario debe estar motivado, actualizado y conciente de su 
trabajo como de su responsabilidad social y saber/aceptar que el juego busca acercar al niño al 
conocimiento de sus propias experiencias contribuyendo a la formación con su personalidad y al 
fomento de habilidades sociales. 
 
Uno de los informes del área académica de la Escuela de Educación Básica Particular “Inés María 
Balda”, señala “otras épocas nuestros niños tenían una expresión limitada, más estática, 
memorística y observadora, hacían lo que su profesor les ordenaba limitándolos de esta manera 
su espontaneidad, hecho que se mantiene en sumo grado” (Gilses, 2018). No obstante, 
actualmente: 
 

“observamos niños que adquieren conocimientos propios de la socialización, interacción; 
es decir, adquiridos en casa, sea de parte de papá o mamá, otros familiares, medios de 
comunicación o por el uso de las Tecnologías de Comunicación e Información (TIC) o el 
juego, pese a no haber cursado el nivel de educación inicial” (Vera, 2019).  
 

En efecto, el primer grado de EGB, génesis de la EGB7, constituye una verdadera semilla –
entiéndase base- en la formación de los seres humanos. La importancia en cuestión radica en el 
desarrollo y aprendizaje de los niños en: 
 

• Motricidad 

• Su ubicación en el contexto personal e interpersonal 

• Reconocer su identidad y su entorno social 
▪ Aprender a representar pensamientos por medio del juego, dibujos y el lenguaje 
 
En resumen, los niños requieren constante atención, cuidado y apoyo, ellos aprenden y se 
desarrollan, al interactuar entre pares actividad que forma parte de la vida cotidiana y de manera 
particular se desarrolla en la escuela, espacio en el que intervienen/actúan activamente y 
socializan en diversos tipos de juegos, acciones, dinámicas y procesos de integración/motivación 
que se realizan como parte del proceso educativo. 
 
También, observamos como el niño que juega con sus hermanos mayores o con sus compañeros 
de grado y de otros grados de la escuela puede ser más ágil, socializador y expresa ideas de 
manera verbal más y mejor que aquel niño que no juega con otros niños (Figueroa, 2018).  
 
Tanto en la escuela, como en la casa, el niño aprende por las acciones que, intencionalmente, 
ejecuta el docente o los padres para que aprenda. Por ejemplo, cuando enseñamos una canción o 
lavarse los dientes. También aprende cuando está observando o participando en las actividades 
con el docente o con sus compañeros durante las horas de juego libre  (Gilses, 2018). 
 
Tener experiencias positivas y oportunas en las que pueda experimentar y aprender, es 
indispensable para que el desarrollo integral de los niños se logre/materialice. Existen múltiples 
espacios para el aprendizaje: la vida cotidiana, la comunidad, el contacto con los amigos, la familia 
y la escuela. Todos son importantes y están correlacionados. 
 

                                                           
7 La educación en el primer nivel dura 10 años que se conocen como EGB; en tanto, el bachillerato dura 3 

años. 
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En dicho contexto, la responsabilidad docente supera la tradicional visión de ser entendido como 
el actor responsable de transmitir conocimientos, pues la presencia de modernas teorías 
pedagógicas demanda al docente: en primer lugar, convertirse y ser el agente que promociona y 
protege el derecho a la educación de los estudiantes (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).  
 
También, el docente es responsable de velar por el desarrollo socioemocional del estudiante, ello 
impone realice actualizaciones científicas y pedagógicas, basta citar el caso de los niños de 5 
años, los que según los criterios de habilidades básicas deben desarrollar interacciones socio 
culturales, sumado el hecho de que, el docente, durante el periodo de estadía del estudiante en la 
institución educativa, debe velar por el estado de salud físico y mental (Escuela de Educaciñon 
Básica "Inés María Balda", 2017). 
 
Es decir, compete al docente tener una formación amplia en cuanto a conocimientos específicos 
de las ciencias pedagógicas, sumados procesos de actualización profesional. Entender los 
significados e importancia de la mejora de las habilidades sociales y utilidad del juego en la 
educación es otro de los retos, especialmente para los docentes de primer grado de EGB de la 
Escuela de Educación Básica Particular “Inés María Balda”, al tiempo de identificar las demandas 
licitas de interacción y socialización de los niños como del resto del colectivo educativo y actores 
de la comunidad educativa. Además, entre otras acciones, debe tener claro el objetivo que 
demanda la planificación y selección del juego como estrategia pedagógica en el subnivel 
educativo en cuestión. 
 
Por tanto, la responsabilidad docente es un tema que reviste gran relevancia en el quehacer 
educativo, pues demanda al docente estar actualizado en conocimientos pedagógicos, didácticos, 
científicos, avances tecnológicos, acordes con su especialidad y nivel de trabajo en el que 
desarrolla su actividad, destacando la necesidad de estar al día en los avances científicos que 
otorgan los juegos usados como estrategia didáctica y pedagógica, puesto que el abordaje 
pedagógico/didáctico en los niños de preparatoria, invita a superar la tradicional visión de que 
cada ser humano necesitará realizar distintas actividades para poder pensar: algunos lo harán con 
palabras, otros con imágenes, otros manipulando objetos, otros a través de juegos o confrontando 
sus ideas con otras personas (Nolivos, 2019). 
 
Efectivamente, únicamente, un docente actualizado/concienciado está en capacidad de generar 
cambios positivos en el quehacer educativo con una influencia asertiva/participativa notoria en la 
sociedad. Por las razones enunciadas se justifica la investigación realizada, que tiene como 
beneficiarios directos a los estudiantes de primer grado (subnivel preparatorio) de EGB de la 
Escuela de Educación Básica Particular “Inés María Balda”. 
 
Algunas referencias 
 
Existen evidencias relacionadas con el hecho de que los niños que cursan primer grado de EGB, 
generalmente no reciben la cooperación, abordajes relacionados con el fomento de las habilidades 
sociales o asistencia didáctica por parte del equipo del Departamento de Consejería estudiantil 
(DECE), pues el tema psicosocial “no genera la preocupación y atención que este grupo humano y 
de sector demanda a pesar de que el equipo en cuestión tiene la experticia y obligación de trabajar 
en dicho campo” (Molina, 2018). 
 
En efecto, la investigación de grado denominada “El juego como estrategia de socialización para 
los niños de preescolar”, realizado por Maricruz Ugalde (Universidad Pedagógica Nacional. Distrito 
Federal Oriente. México), tiene como uno de sus propósitos  determinar la importancia de las 
actividades lúdicas como estrategia socializadora y propiciar ámbitos educativos a través de la 
socialización que favorezca la convivencia en el aula (Ugalde, 2011). 

 
El estudio “El Juego como Estrategia Didáctica en la Expresión Plástica. Educación Infantil”, 
realizado por Jacinto Jorge Esteban como trabajo de Grado en la Universidad de Valladolid (2012), 
señala que  las actividades lúdicas están comprendidas dentro de la educación y formación 
personal del niño. El juego abarca aquellas cosas que se aprenden no por necesidad o por trabajo; 
es decir, el juego permite generar espacios de interacción y encuentros” (Esteban, 2012).  
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De igual modo, la investigación titulada “El juego como estrategia didáctica para la enseñanza y 
aprendizaje de la adición y sustracción en el grado primero de las instituciones educativas de 
Ceiba, Gallinazo y Diamante del Municipio Puerto Guzmán-Putumayo”, elaborado por Luz 
Martínez, Yancy Mosquera y Elis Perea, tiene como propósito desarrollar una propuesta 
pedagógica basada en el juego para fortalecer los procesos de enseñanza enseñanza y 
aprendizaje de la adición y sustracción” (Martínez, Mosquera y Perea, 2010). 

 
Por su parte, la investigación de grado de Trabajadora Social intitulada “El Juego en la Etapa de 
Educación Infantil (3- 6 años): El Juego Social, cuya autora es María José Rodríguez Jácome, 
señala como objetivo central conocer “la importancia del Juego Social en la Etapa de Infantil  las 
características, tipología del desarrollo del juego en Etapa Infantil” (Jácome, 2013). 
 
Desde la arista teórica, no existe una definición que integre y que universalice en su totalidad el 
concepto de juego. Decimos, no existe porque literalmente es imposible realizar una definición que 
pueda expresar su significado, por un lado; por otro, aquello depende de la orilla cultural, social o 
política en la que se ubique el investigador, además todo ciudadano y estudiante conoce en su 
mente una idea de lo que es y entiende por juego, en ese contexto el juego desde la óptica 
docente es una estrategia didáctica/pedagógica que integra y fomenta las interrelaciones y 
habilidades sociales. 
 
Efectivamente, en la pretensión de encontrar definiciones: 
 

“Con validez universal de realidades primarias de la vida suele conducir al fracaso, aquello 
sucede con el juego y la vida misma, porque cada experto observa y delimita al juego 
desde su especialidad, por eso existen definiciones del juego a centenares. Sin embargo, 
el juego es una de las primeras palabras que el niño aprende, que mejor entiende y que 
más utiliza. El juego es algo primordialmente vital en el ser humano: el homo ludens 
(hombre capaz de jugar) supone casi la mitad de la vida humana en vigilia” (Aguilar, 2015). 

 

En dicho contexto, es de vital importancia la implementación de actividades lúdicas que involucren 
generar aprendizajes significativos. Para Cagigal -mencionado en Beltrán (2006)-, el juego se 
puede designar como una acción libre, espontánea, desinteresada e intrascendente que, 
saliéndose de la vida habitual, se efectúa en una limitación temporal y espacial conforme a 
determinadas reglas, establecidas o improvisadas, y cuyo elemento informativo es la tensión” 
(Beltrán, 2006). El juego constituye un elemento educativo de primer orden, en primera instancia 
por “su carácter motivador, por las posibilidades que ofrece al niño para que explore distintas 
formas de expresión y por permitir la interacción entre iguales y con el adulto” (Chamorro, 1989).  
 

Respecto de la utilidad del juego como estrategias pedagógico/didactica, varios autores proponen 
a los educadores una serie de principios pedagógicos para la enseñanza de los juegos: 
 
“1. Debe conocer muy bien el juego antes de presentarlo a los educandos, tener listo el material 
por utilizar y delimitar el terreno de juego. 
2. Debe motivar a los alumnos antes y después del juego. 
3. Debe explicar claramente y en forma sencilla el juego antes de dirigirlo. Además, debe exigir la 
atención de la clase, para lo cual los alumnos deben estar en un lugar donde todos puedan 
escuchar. Debe dar la oportunidad de que realicen preguntas para un mejor entendimiento. 
4. Después de explicar el juego, se demuestra con un pequeño grupo de alumnos o por el 
profesor. 
5. Si no fue lo suficientemente claro, detenga el juego y corrija el error. 
6. Si hay un marcador, deje que los jugadores lo vean, y al final mencione al ganador. 
7. Antes de iniciar un juego debe haber enseñado sus fundamentos, para así desarrollar las 
habilidades y destrezas de los educandos. 
8. Cuando el grupo está listo, puede implementar variaciones del juego. 
9. Si el juego ya se está volviendo monótono debe cambiarse o terminarse, o que evitará que los 
niños se cansen o se aburran. 
10. El educador debe involucrarse en el juego, mostrando interés en él. 
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11. Antes de presentar un juego se debe pensar en que todos los alumnos van a participar, y 
cuando se está practicando si alguno de ellos no lo está haciendo hay que averiguar por qué no lo 
hace. 
12. Cuando se enseña el juego hay que mostrar también sus dificultades y sus peligros. 
13. Para mantener el interés del juego y evitar problemas es recomendable que los equipos sean 
homogéneos y equilibrados en fuerza y habilidad. 
14. Se debe tratar que los jugadores que pierden no salgan del todo del juego. 
15. Si el grupo es muy grande, se puede subdividir promoviendo así una mayor participación de 
todo el grupo (Meneses y Monge, 2001). 
 

Es decir, el uso del juego como estrategia didáctica demanda: “Una planificación del proceso de 
enseñanza aprendizaje. Una gama de decisiones que el docente debe tomar, de manera 
consciente y reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que utiliza para alcanzar los 
objetivos de aprendizaje” (UNED, 2013). 
 
En tanto, Torres (2012) señala el juego considerado como estrategia didáctica se identifica para 
efectos de la presente investigación como aquellas actividades lúdicas seleccionadas, planificadas 
y ejecutadas para lograr que el estudiante resuelva “sus conflictos internos y enfrentar las 
situaciones posteriores, con decisión, con pie firme, siempre y cuando el facilitador haya recorrido 
junto con él ese camino” (Torres, 2002). 
 
Un hecho a destacar refiere a que “el aprendizaje conducido por medios tradicionales, con una 
gran obsolescencia y desconocimiento de los aportes tecnológicos y didácticos, tiende a perder 
vigencia” (Torres, 2002), por un lado; por otro, el juego entendido como estrategia pedagógica 
constituye: 
 

“una actividad lúdica que considera un conjunto de directrices a seguir en un proceso que 
se relaciona con los objetivos que se pretende lograr e incluye las actividades, los 
recursos y la interacción educador/educando, en pro del desarrollo integral de niños y 
niñas” (Torres, 2002). 

 
Beltrán (2006) “admite que la práctica del juego demanda actividad física, social y psicológica, 
búsqueda de placer, desinterés por aspectos ajenos al propio juego, facilidad para expresarse y 
comunicarse y también una normativa básica”; es decir que, si profundizamos en el tema relativo a 
la acción de jugar, encontramos que tanto en sentido como significado, podemos llegar a una 
definición más práctica y válida para los objetivos de la investigación, aplicable al entorno docente. 
 
En el contexto analizado, podemos alcanzar una definición de juego: 
 

“Más adaptada a la realidad y que en un intento de englobar todos sus elementos, 
quedaría expresada de la siguiente forma: El juego es una actividad física y/o intelectual 
regulada por una normativa de rigidez variable, con finalidad en sí misma, en la que el 
objetivo prioritario es la obtención de placer (diversión), a la vez que favorece la expresión 
y comunicación personal y/o social” (Palacios y Coll, 1990). 
 

Sin embargo, Huizinga, realiza de facto, la definición clásica de juego: 
 

“El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de los límites 
temporales y espaciales determinados, según las reglas absolutamente obligatorias, 
aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un 
sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de “ser de otro modo” que en la vida 
corriente” (Huizinga, 2007). 

 
Para Janot (2006), desde el punto de vista antropológico, o sea el campo de las ciencias 
sociales, señala que los niños desde que nacen, en sus juegos, potencian una identidad del grupo 
social a la cual cada uno de ellos pertenece” (Janot, 2006). Además: 
 

“Cuando se encuentran inmersos en una sociedad, o en pequeñas comunidades, en los 
niños se fomenta la cohesión y la solidaridad, van aprendiendo los diversos valores 
humanos y éticos que les permiten actuar y ser miembros de estos grupos, y que a su vez 
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le van dando un sentido para la formación de su personalidad y de su desarrollo integral 
(Janot, 2006). [Por ello], jugar no es estudiar ni trabajar, pero jugando el niño aprende a 
conocer y a comprender el mundo social que le rodea” (Moreno, 2008). 

 
Por su parte, la arista legal, en el caso nacional, está basada en el marco legal educativo vigente, 
la cual toma forma en  noviembre de 2006, vía consulta popular, al aprobar la ciudadanía el Plan 
Decenal de la Educación (2006/2015)8, que incluye como una de sus políticas la universalización 
del primer año de educación general básica, sumada la aplicación de políticas de mejora de la 
calidad de la educación.  
 
El Plan en cuestión, -legalmente- de obligado cumplimiento, estaba atado en gran parte a los 
Objetivos del Milenio9, dando con ello lugar a que la nación proponga y ejecute un ambicioso 
programa de incorporación de docentes parvularios  a ser destinados exclusivamente a los niveles 
de inicial y primer año de educación básica. La medida deja al descubierto debilidades en el 
sistema de formación docente de especialización parvulario, pues en un inicio la demanda fue 
superada la oferta (Chávez, 2018). 
 
Los denominados jardines y escuelas,  transforman la oferta parvularia existente a Primer Grado 
de Educación General Básica, en su momento; luego, pasan a incluir en su oferta lo que hoy 
conocemos como educación inicial, destinada a estudiantes de entre 3 y 4 años de edad (Nolivos, 
2018); en tanto, constitucionalmente la educación es un derecho de las personas a lo largo de su 
vida y un deber ineludible/inexcusable del Estado, derecho de obligado cumplimiento desde el 
primer año de EGB, que empieza a los 5 años de edad. 
 
De igual modo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en el artículo 2, literal w) señala 
que el Estado:  
 

“Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, 
adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus 
sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes 
garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una 
flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus 
necesidades y realidades fundamentales.  

 
Es decir, la legislación aterriza en el campo pedagógico/didáctico, al promover condiciones 
adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 
aprendizaje” (Asamblea Nacional , 2016). 

 
Un problema a abordar 
 
Los cambios en el sistema educativo oficial han dado lugar a que en Primer Grado de la Escuela 
de Educación General Básica Particular “Inés María Balda”, producto del proceso de asignación 
automática de matrícula a cargo del Distrito, aupada por una agresiva publicidad a favor de la 
educación fiscal, ha dado lugar a que el directivo educativo fiscal no tenga participación directa en 
el proceso citado, sumado el hecho de que la asignación se realiza por medio de un proceso 
computacional que de algún modo reduce las posibilidades de atención personalizada al niño y 
padre de familia por parte de los docentes y directivos de instituciones educativas fiscales 
(Ministerio de Educación, 2018).  
 
En tanto, las instituciones educativas privadas tienen a cargo el proceso de matriculación de los 
estudiantes, mismo que recae en el Directivo y docente de grado, proceso que –finalmente- es una 
oportunidad de los docentes para socializar con el padre de familia y dar respuestas a las 
inquietudes de los mismos. 
 
Por otra parte, el uso del juego como estrategia pedagógica no está posicionado en las 
instituciones educativas especialmente en primer grado de EGB (Chavez, 2018), por un lado; por 
otro, aún persiste de forma arraigada la creencia de que el juego es parte del ocio o recreo 

                                                           
8 El Plan Decenal de la Educación para la década 2016/2025 está en etapa de revisión. 
9 A la fecha han mutado en Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
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(Molina, 2018); el juego se utiliza de manera rutinaria muchas veces sin planificación y selección 
de objetivos por edades (Molina, 2018); en tanto, los padres de familia casi no conocen las 
potencialidades que posee el juego como instrumento para el desarrollo del niño y sus 
interacciones (Nolivos, 2017). 
 
En efecto, un Informe del Director de la Escuela de Educación General Básica Particular “Inés 
María Balda”, sobre la gestión académica/administrativa señala: 
 

“el proceso de asignación automática dado en el sector educativo fiscal da lugar a que 
niños de grados de inicial de otras instituciones educativas, fiscales y privadas, cuyos 
padres o representantes no están a gusto con el cupo oficial asignado sean matriculados 
en uno de los salones de primer grado de EGB de la Educación General Básica Particular 
“Inés María Balda”.  

Además, continúa el Informe: 
 

“existe el proceso de “paralelización”, también automático, que consiste en completar 
cupos con al menos 30 estudiantes por grado, bajo la única y exclusiva responsabilidad de 
la Autoridad de la institución educativa; es decir, el docente de grado no conoce ni tiene 
participación alguna en la asignación de matrículas y cupos de los niños (Valenzuela, 
2018).  

 
El proceso citado da lugar a que niños de instituciones educativas (fiscales en su gran mayoría) 
ubicadas en diferentes zonas sean asignados a la Escuela Educación General Básica Particular 
“Inés María Balda”, institución en la que los niños encuentran un ambiente nuevo y desconocido 
con personas, docentes y niños que en gran parte de casos no conocen. Lo señalado, estaría 
dando lugar a que, en principio, se observen niños aislados y con bajos niveles de interrelación 
según confirma el Coordinador del DECE, contrario a lo que debe suceder en niños de la edad en 
cuestión (Valenzuela, 2018).  
 
El Informe, también, señala la existencia de varios conflictos de niños que “se abstraen de 
interrelacionarse por varios motivos”, entre ellos, la necesidad de que “los docentes ejecuten 
prácticas lúdicas que logren que los niños se interrelacionen o mejor dicho pierdan sus miedos”. 
Por ello, recomienda “realizar innovaciones en el trabajo -pedagógico/lúdico- con los docentes que 
tienen poca creatividad para desarrollar actividades lúdicas”. Adicional, expresa:  
 

“se observa que la docente del preescolar refleja poca información sobre la importancia 
del juego en sus actividades diarias planificadas, no mantiene/asume la contribución del 
juego como agente socializador y como una estrategia de interacción para los niños del 
primer grado”. 

 
En efecto, el directivo asevera que el subnivel pre preparatorio, es una etapa en la que se 
desarrolla la curiosidad, creatividad y expresión oral del niño, como también las habilidades 
sociales y las interrelaciones.  
 
El Informe plantea que “uno de los retos de la educación constituye generar interacciones en los 
niños como parte de desarrollo innato” de éste, la consolidación de un sistema de educación de 
calidad y dentro de dicho reto, el docente aparece como el pivote del proceso a quien atañe: 
ejecutar los procesos de innovación y participación educativa, como el uso de estrategias 
pedagógicas y didácticas que fomenten en el niño interacciones y aprendizajes, generalmente 
basadas en el juego. 
 
El juego es una de las estrategias didácticas que fomentan interacciones como aprendizajes de 
calidad, empero su uso es restringido, debido en parte a la creencia cultural de que el juego es 
una actividad de ocio o propia de los espacios de recreo. Surge un choque entre las visiones 
tradicionales de la educación con las modernas de la misma, al dejar de lado el criterio de que el 
momento/instante de juego es un periodo privilegiado para descubrir, crear e imaginar y para 
hacer de la escuela un lugar alegre con un ambiente armónico para el desarrollo del niño. El juego 
es una experiencia siempre creadora, es una experiencia en el continuo espacio-tiempo. Una 
forma básica de vida (Winnicot, 1982). 
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Por su parte, el Coordinador del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la institución 
educativa afirma: “el juego como estrategia didáctica no está siendo utilizado en su real 
potencialidad, por docentes, padres de familia y escuela, aun en gran parte de experiencias”, el 
juego no está siendo admitido como, lo que es: 
 

“La capacidad de crear un espacio intermedio entre lo que está afuera y lo que está 
adentro: el espacio potencial que existe entre el bebé y la madre, entre las niñas y los 
niños, entre la niña o el niño y la familia, entre el individuo y la sociedad o el mundo el 
lugar de ubicación de la experiencia cultural es el espacio potencial que existe entre el 
individuo y el ambiente (al principio el objeto). Lo mismo puede decirse acerca del juego”  
(Winnicot, 1982). 

 
El docente responde a su formación cultural como visión académica; no obstante, compete a éste 
observar y reconocer el juego de los niños en la primera infancia con la certeza de que ello 
constituye el punto de partida para implementar acciones pedagógicas, con miras a potenciar su 
desarrollo y procesos de interrelación (Winnicot, 1982).  
 
En efecto, el docente como el padre de familia en su calidad de adultos y guías en la formación de 
los niños deben tener sensibilidad ante la diversidad de manifestaciones lúdicas que se pueden 
observar en casi todos los espacios y horas de actividad e interacción del niño, puesto que 
mientras se cambia de una actividad a otra podemos observar que, casi todo para el niño es un 
juego, pero para el docente debe ser motivo de aprendizaje y observación/selección de juegos 
para su posterior uso como estrategia didáctica. En ese contexto, surgen interrogantes tales como:  
 
¿A qué juegan las niñas y los niños?  
¿Cómo juegan?  
¿Dónde juegan?  
¿Con qué juegan?  
¿Qué pasa cuando las niñas y los niños juegan?  
¿Qué juegos más gustan a los niños? 
 
En la medida en que podamos dar una respuesta a cada una de las interrogantes planteadas se 
irán estableciendo las estrategias pedagógicas y didácticas, la selección de juegos, la planificación 
de éstos, los materiales, los tiempos, los escenarios y adecuaciones curriculares necesarias para 
visibilizar al juego como una actividad que promueve interacción y cumple el papel de rectora de la 
infancia. 
 
En el marco hasta aquí analizado aparece como problema de la investigación: los bajos niveles de 
interacción y socialización entre los niños de primer grado de EGB de la Escuela de Educación 
General Básica Particular “Inés María Balda” por la inexistencia de una estrategia didáctica de uso 
del juego  (Valenzuela, 2018), a lo que se añade una notoria ausencia de trabajos de investigación 
relativos al juego como estrategia didáctica de fomento de interacciones, habilidades sociales y 
mejora de los aprendizajes en niños de primero grado de EGB. En ese contexto, la investigación 
considera estudios relacionados con las variables y objetivos mentados, para construir evidencias, 
comparar resultados que coadyuven a la fundamentación exploratoria y bibliográfica. 
 
Resultados  
 
La sociedad nacional no está dando un lugar/espacio al juego en la educación inicial tampoco 
genera espacios de pleno protagonismo a los niños puesto que, como hemos visto, son los 
dueños del juego, pueden tomar decisiones, llegar a acuerdos, mostrar sus capacidades, resolver 
problemas” (Peña y Castro, 2012). 
 
A pesar de lo antiguo que es el juego, el uso como instrumento mediador en la educación o como 
estrategia pedagógica es de reciente data. El juego, es y ha sido visto como una actividad a 
realizar en los espacios de ocio o recreo y recientemente existe un fuerte impulso al uso del juego 
desde lo pedagógico y didáctico. 
 
Los niños de primer grado de EGB de la Escuela Educación General Básica Particular “Inés María 
Balda”, ubicada en la Cooperativa Mapasingue del cantón Guayaquil, presentan distintos 
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problemas en el desarrollo de interacciones, sumado el limitado uso pedagógico del juego en el 
desarrollo de interacción de los niños, lo cual tiene impactos en el proceso enseñanza/aprendizaje.  
 
En dicho contexto, actualmente el no considerar el juego como estrategia didáctica válida para la 
educación especialmente en primer grado de EGB, es un interrogante que deja entrever que los 
docentes en sus aulas, aún desconocen su significado y lo que este conlleva (Chavez, 2018) 
 
Muchas de las experiencias observadas en las instituciones educativas, las que no excluyen el 
caso que nos ocupa, dejan notar que: 
 

“Los momentos de juego, son considerados como espacios donde el niño o la niña 
disfrutan junto a sus compañeros de momentos agradables donde el disfrute es lo que lo 
caracteriza. Estos momentos solo son dados, en espacios abiertos, fuera del salón, o en 
momentos cuando los niños dejan de realizar tareas dadas por el docente”  (Molina, 2018). 

 
Lo señalado, a pesar del hecho de que el juego constituye una actividad de radical importancia 
para la vida de los niños, por los aportes que genera el juego para los niños al desarrollo socio 
cultural, el mismo ha sido reconocido como el derecho al juego y el esparcimiento, tal cual 
consta en la Convención sobre los Derechos del Niño (UNICEF, 1989). 
 
El niño mediante el juego aprende a relacionarse con el mundo que le rodea, a establecer 
relaciones sociales con otras personas, se plantea y resuelve problemas propios de la edad. El 
juego abastece al niño de libertad para liberar la energía que tiene reprimida, impulsa las 
habilidades interpersonales y le ayuda a encontrar un lugar en el mundo social (Meneses y Monge, 
2001). 
 
En la vida del niño mientras se desarrolla, la faceta a la que le dedica más tiempo, energía e 
ilusión es la actividad del juego. 
 
Pese a la necesidad de jugar que por naturaleza tiene el niño como de los efectos positivos en la 
interacción y aprendizajes que el juego posee, los adultos generalmente eluden el uso, lo hacen a 
un lado y no le dan el lugar que merece entre sus actividades porque, erradamente, suponen que 
no brinda ningún provecho tangible, creencia arraigada en amplios sectores de la sociedad, 
incluida la escuela y el pensamiento docente (Molina, 2018).  
 
Para otros, el juego representa una pérdida de tiempo porque no creen en la función propositiva 
que ejerce en el niño por lo que los obligan a realizar actividades no relacionadas con su edad, 
menospreciando los frutos que reciben por medio de sus experiencias  (Araujo, 2012). 
 
En el juego la capacidad de atención y memoria del niño se amplía el doble (Mujina, 1975). 
Además, los niños muestran especial interés ante aquellas tareas orientadas como juego y una 
creciente comprensión y disposición para rendir (Hetzer, 1965). En tanto, autores como Jowett y 
Sylva (1986) han demostrado que el entorno de una escuela infantil del primer ciclo que ofrezca 
juegos de retos cognitivos proporciona un potencial mayor para el aprendizaje futuro (Jowett y 
Sylva, 1986). 
 
En efecto, el juego y las acciones que dicha actividad humana conlleva son la base para la 
educación integral, ya que para su ejecución se requiere de la interacción y de la actitud social: 
 

“Además de los objetivos afectivos y sociales nombrados, también están los cognoscitivos 
y motores porque solo mediante el dominio de habilidades sociales, cognoscitivas, 
motrices y afectivas es posible lograr la capacidad de jugar Los juegos son un rito de 
iniciación. El jugador realiza una tarea, gana la aceptación de sus camaradas y siente el 
éxito” (Sutton-Smith, 1978). 

 
Los adultos debemos garantizar al niño el espacio físico/temporal para jugar y aprender, como 
también generar un clima propicio para la actividad que para el niño es la más encantadora: la del 
juego. Un clima donde los niños se sientan gustosos del ambiente que les rodea. Los adultos 
debemos jugar con nuestros niños puesto que es la oportunidad para que ellos palpen que somos 
alegres, positivos y a vivir con espíritu lúdico en todas las facetas de vida. 
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Estamos ante el hecho innegable de que “el juego es un elemento primordial en la educación 
escolar”. Los niños aprenden más mientras juegan, por lo que esta actividad debe convertirse en 
el eje central del programa (Zapata, 1990). Efectivamente:  
 

“Por medio del movimiento hace uso del juego ya que proporciona al niño grandes 
beneficios, entre los que se puede citar la contribución al desarrollo del potencial cognitivo, 
la percepción, la activación de la memoria y el arte del lenguaje” (Zapata, 1990). 

 
La sociedad, en especial los docentes, la institución educativa, sumados los padres de familia y 
demás miembros de la comunidad educativa, están en la obligación de concienciar respecto de la 
importancia que el juego posee en el desarrollo del niño, al tiempo de destacar es fuente de 
interacciones y habilidades sociales, sumado el hecho de que investigaciones realizadas señalan 
que: 
 

“Entre el nacimiento hasta los 8 años aproximadamente, el 80% del aprendizaje individual 
ya ha ocurrido, y dado que en este tiempo el niño lo que ha hecho ha sido jugar entonces 
se debe reflexionar sobre el aporte que tiene el juego en el desarrollo cognoscitivo [en el 
momento de interacción]. Por medio del juego, el niño progresivamente aprende a 
compartir, a desarrollar conceptos de cooperación y de trabajo común; también aprende a 
protegerse a sí mismo y defender sus derechos (Flinchun, 1988). 

 
El docente debe estar consciente de que el juego es la oportunidad para lograr el aprendizaje 
social; es decir, mediante el juego también los niños acceden: 
 

“De manera práctica y activa a la oportunidad de obtener experiencias sociales y 
emocionales mientras juegan; por ejemplo: enfado, alegría, agresión, conflicto y otras. El 
papel del educadores de definir el marco metodológico en el que se mueven sus pupilos e 
intervenir cuando rompen los principios pedagógicos” (Montero y Alvarado, 2001). 

 
Entonces estamos ante la necesidad de entender que el juego cumple una función auto educativa, 
por dicha razón debe ser planificado y entendido como una estrategia didáctica y que como tal 
demanda planificación, selección y descripción de objetivos y retroalimentación. Es decir: 
 

“Lo único que puede favorecer el adulto es la creación de grupos de juego, responder a las 
preguntas que le hagan espontáneamente, los niños con ocasión de esos juegos y aportar 
los materiales que ellos puedan pedirle. Además, establecer un intercambio con los niños 
y llevarles a experimentar sus propias hipótesis sobre los objetos y los seres humanos es 
un arte” (UNESCO, 1980). 

 
La investigación identifica las connotaciones didácticas que el juego posee como las interacciones 
que el mismo dinamiza y genera en el niño de primer grado de EGB, pero también descubre la 
necesidad de que los juegos sean organizados como una estrategia didáctica según fines y 
objetivos, entre ellos debe destacar el de fomentar la interactividad, las interrelaciones y fomento 
de habilidades sociales; es decir, mirar al juego como a los niños desde una óptica más amplia, 
primero porque los niños desarrollan e interactúan con el juego y segundo asumir que el juego es 
hoy por hoy una herramienta única que por su connotación ha cambiado sus miras y fines 
educativos/cognitivos. 
 
De igual modo, la tendencia pedagógica actualmente se enrumba hacia la construcción de lo que 
se conoce como “una escuela paido centrista, en la que el niño es el eje de la acción educativa. El 
juego en efecto, es el medio más importante para educar” (Calero, 2003).  
 
Estamos ante el reto de lograr sentar bases educativas (lúdico/pedagógicas) solidas que permitan 
ir eliminando la anquilosada visión de escuelas o centros educativos en los que se pondera el 
valor del “aprendizaje pasivo, domesticador y alienante”, pues están en contra de la corriente de 
una educación integral y permanente en la que el niño, el docente son agentes de cambio 
proactivo, propositivo, activo generador de sinergias. 
 
Metodología 
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La investigación de tipo descriptiva está centrada en la búsqueda de fundamentaciones 
relacionadas con la educación, en lo que corresponde a la aplicación de: El Juego Como 
Estrategia Didáctica de Interacción, sirve como soporte para hacer las comparaciones científicas 
con la realidad del problema detectado en la Escuela Educación General Básica Particular “Inés 
María Balda”, específicamente en Primer Grado de Educación General Básica, según las 
evidencias relatadas por Coordinación del DECE institucional y docentes de la institución citada, a 
través de la observación directa de lo vivido, evidenciado en la práctica, implicó, además, observar 
los comportamientos de los niños y sobre dicha base proceder a realizar estrategias de diálogo y 
revisiones bibliográficas, como entrevistas a los docentes y padres de familia.  
 
La investigación cualitativa y aplicada ejecutada buscó medir la cualidad de los niños desde la 
óptica de las interrelaciones, basados en la metodología de trabajo que consta en la propuesta 
curricular del Ministerio de Educación, que señala: 
 

“El juego, como principal estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en este nivel, 
es una actividad innata de los niños, que puede tomar múltiples formas y que va 
cambiando con la edad. Cuando juegan, los niños se involucran de manera global -con 
cuerpo, mente y espíritu-, están plenamente activos e interactúan con sus pares, con los 
adultos y con el medio que les rodea.” (Ministerio de Educación, 2014). 

 
Algunos comentarios  
 
Desde la óptica pedagógica –entiéndase fundamentación- de la investigación, partimos de 
reconocer que desde cuando Friedrich Fröbel o Froebel10, definiera al juego como el método para 
enseñar a interactuar a los niños, éste es un medio/instrumento estratégico pedagógico para dicho 
logro. Los libros y guías de educación inicial abordan el tema desde varias ópticas para llegar a la 
calidad de la educación en el nivel citado, pese a ello parecería que la importancia del juego en los 
procesos de enseñanza/aprendizaje no ocupan la dimensión e importancia que éstos poseen.  
 
Fröebel –siempre- expresó animadversión hacia aquellas prácticas que pretenden fomentar la 
competencia entre los niños, puesto que “un niño bien estimulado sentiría el impulso natural de 
hacer las cosas lo mejor que puedan”. 
 
 
En efecto, es necesario e inaplazable considerar que entre juego y aprendizaje existe una 
estrecha relación pues “jugando aprendemos y aprendemos jugando”, dando lugar a promover 
interacciones socio culturales. Es decir, el juego como estrategia didáctica incide en el 
fomento de interacción de los niños de primer grado de EGB. 
 
La importancia del juego como estrategia didáctica de interacción en niños de primer grado de 
EGB, radica en el hecho que constituye una suma de experiencias y conocimientos que hacen 
dinámicas esas actividades, las que no se dan, únicamente, en el salón de clases sino en todos 
los espacios que permiten interactuar al niño, sumadas las estrategias de juego que se pueden y 
deben implementar, previa investigación y potencial elaboración de una guía didáctico pedagógica 
de éstos que tenga como fin generar espacios de interacción. 
 
En efecto, los niños cuando juegan “aprenden un modo de vincularse y expresarse con otros. La 
experiencia del jugar apunta al desarrollo de saberes sensibles que escapan a la razón y hacen al 
ser humano” (Rivero, 2010) 
 
Para Delors existen cuatro pilares de la educación, al respecto afirma: 
 

“La educación deberá estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en 
el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del 
conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; 
aprender a hacer, para poder influir saber el propio entorno; aprender a vivir juntos, para 

                                                           
10 Para el mundo académico es el creador de la educación preescolar y del concepto de jardín de infancia, 

llamado "el pedagogo del Romanticismo". 
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participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, 
aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por 
supuesto estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas 
múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio.” (Delors, 1996). 

 
Por lo dicho, el juego como estrategia didáctica, entonces, coadyuva a dinamizar interacciones 
conducentes  al cumplimiento de la: 
 

“Constitución, la LOEI junto a otros instrumentos legales explícitamente en lo que 
converge a la educación en el Primer Grado de EGB, por un lado; por otro lado, los cuatro 
pilares de la educación, tomando como base, los dos últimos, en el cual los niños y las 
niñas que pertenecen a la población infantil, se convertirán en sujetos sociales, 
participando y cooperando en sus diversos contextos con sus compañeros, docentes y 
familia, en intercambios de argumentos sustentados en situaciones de diálogo, 
potencializando en ellos el desarrollo de una autonomía, que les permitirá conocerse a sí 
mismo”  (Decroly y Monchamp, 2002). 

 
Por lo hasta aquí señalado, la investigación identifica cómo en la realidad el juego se convierte en 
una estrategia didáctica, el cual, siempre y cuando sea planificada, permite a los docentes de 
primer año de EGB, generar espacios de interacción social, asumiendo al juego dentro de sus 
prácticas de enseñanza como una herramienta válida de aprendizaje y gestora de interacción y 
fortalecimiento de las habilidades sociales. 
 
La población de la investigación son los estudiantes, docentes y padres de familia de primer grado 
de EGB, de la Escuela de Educación General Básica Particular “Inés María Balda”. La muestra 
está conformada por los padres o representantes legales de los 24 niños que cursan el citado 
grado de EGB, los que suman 22, entre padres de familia o representantes de éstos, más un (1) 
docente de grado y el Director de la citada Escuela de Educación General Básica Particular “Inés 
María Balda” 11 (Cuadro No. 1).  
 
Es decir,  no se aplica fórmula alguna en razón de que los recursos existentes permiten aplicar la 
encuesta a: 22 padres de familia, un (1) docente y al Director de la citada Escuela Educación 
General Básica Particular; es decir, el tamaño de la población suma 48, tamaño factible de 
administrar en una encuesta como demanda la investigación.  
 
Por su parte, los resultados de la encuesta tienen  como propósito sirvan de soporte pedagógico 
para realizar propuestas de mejora a la realidad detectada. En una etapa inicial de la investigación 
se busca identificar aquellos juegos que permiten e incitan a los niños a una mayor participación 
(interacción). 
 
Cuadro No 1. 

PARALELOS ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA DOCENTES Directivos Total 

A 24 22 1 1 
 

TOTAL 24 22 1 1 48 

Fuente: Escuela Educación General Básica Particular “Inés María Balda”     
Elaboración: Los autores 
 
Resultados 
 
La Escuela de Educación General Básica Particular “Inés María Balda”, ubicada en la  Cooperativa 
Mapasingue, parroquia urbana Tarqui, cantón Guayaquil, jurisdicción del Distrito Educativo 6, 
cuenta aproximadamente con un total de 177 estudiantes, por un lado; por otro, oferta los niveles 
de educación inicial, educación general básica (EGB) desde primero hasta séptimo de EGB. El 
objeto de estudio de esta investigación considera a los niños de primer año de EGB 24 en total a 
los que se añaden 22 padres de familia, un docente parvulario y el Director de la institución 
educativa. 
 

                                                           
11Periodo lectivo 2018/2019 
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Previa a la aplicación de un cuestionario aplicado a los padres de familia y docentes, añadidas 
varias visitas áulicas podemos confirmar que el 95% de los padres de familia aceptan al juego 
como “una opción/estrategia de  interacción de los niños”, se añade un porcentaje ligeramente 
superior relacionado a la “aceptación” de que “el juego debe ser dinamizado en la escuela con 
ayuda de los maestros”, pero “también con los padres de familia” y que para que las interacciones 
y habilidades sociales se desarrollen “es necesario que los niños tenga libertad de jugar 
libremente” en cuanto espacio sea posible sin dejar de lado las opciones pedagógicas que el 
mismo per se genera.  
 
Varios padres de familia manifiestan “observan” que “los niños con los juegos adquieren mayores 
posibilidades de relacionarse” y que “las dificultades de interrelación desaparecen” “cuando se 
involucran en juegos que demandan la participación de varios niños a la vez”. 
 
Los padres de familia del primer grado de EGB de la Escuela de Educación General Básica 
Particular “Inés María Balda”, mantienen el criterio de que los niños o representados alcanzan 
elevados niveles de interrelación en los espacios de aprendizaje lúdico; los docentes de esta 
Escuela de Educación Básica permitieron acceder a la planificación anual para verificar la 
necesidad de implementar una estrategia pedagógica de interrelación lúdica en los niños acorde a 
su edad, aquello da lugar a proponer/materializar cambios en la denominada Planificación 
Curricular Anual (PCA).  
 
Además, refieren que los cambios deben implementarse en el sistema educativo empezando por 
los niños de inicial y primero de EGB, ya que la educación ha cambiado pero que ellos pese a que 
no reciben todos los recursos didácticos, pueden aplicar estrategias lúdicas que den lugar a 
procesos de interacción social profunda, pues urge coadyuvar a que el sistema tenga docentes 
capacitados y padres de familia colaborativos e involucrados en la educación de sus hijos.  
 
 
 
Conclusiones. 

 

• El juego constituye una forma de fomentar interrelaciones sociales, así depende del tipo 
de juego que se ejecute para mejorar el desarrollo de interrelaciones y habilidades 
sociales, por ello es necesario planificar y seleccionar los juegos con objetivos claros y 
precisos, los que deben formar parte del PCA. 
 

• Es notorio que el juego forma parte de la vida humana es tan antiguo como la vida misma. 
El juego en sí para los niños de primer grado de EGB constituye una oportunidad para 
fomentar interacciones y habilidades sociales claves en el desarrollo evolutivo del niño. No 
debemos olvidar que el niño desde que nace aprende jugando. 
 

• La implementación de juegos en los salones de clase y patios de una institución educativa 
especialmente en primer grado de EGB, no demanda inversiones elevadas; al contrario, 
es un reto de creatividad e innovación pedagógica. En efecto, elaborar material lúdico-
pedagógico no requiere de elevados montos de dinero, pues, per se, está ya imbuido de la 
creatividad y habilidad de los docentes, padres de familia y más que nada  de los niños. 
 

• Los juegos en los niños de primer grado de EGB de la Escuela de Educación General 
Básica Particular “Inés María Balda”, tal cual se puede evidenciar dan lugar a 
interacciones y generan espacios de diálogos, permiten conocer el medio ambiente, 
conocerse/socializar entre pares, al tiempo de dar lugar al descubrimiento de que 
cualquier expresión humana y material del medio puede ser aprovechado en la 
elaboración de materiales lúdicos y el fomento de interacciones y habilidades sociales. 
 

• Queda al descubierto que el juego debe ser ejecutado de manera organizada, planificada 
por parte del docente, puesto que la improvisación no  es aconsejable, porque la 
motivación y ejecución de un juego para desarrollar interacciones demanda criterios de 
organización, planificación y la identificación de los objetivos de manera clara y precisa, tal 
cual queda en evidencia en el caso de los estudiantes de primer grado de EGB Escuela de 
Educación General Básica Particular “Inés María Balda” , los que desarrollan interacciones 
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y mejoran las habilidades sociales a partir de ejecutar juegos con fines 
didáctico/pedagógicos, previamente planificados. 
 

• La aplicación de una guía metodológica de juegos aparece como una necesidad sentida, 
la misma constituye, una vez materializada,  un incentivó para la gestión de la docente 
parvularia, pues dará lugar a la identificación de los fines o propósitos de un juego, por un 
lado; por otro, proponer/identificar la necesidad de que las consignas lúdicas sean claras y 
comunicativas. 
 

• También queda en evidencia la necesidad de investigar los juegos de antaño para 
alimentar las baterías de juegos con que cuentan en la institución educativa y con ello 
innovar las actividades pedagógicas desde una óptica que entiende al juego como un 
instrumento pedagógico que recrea la cultura e identidad nacional. 
 

 
 

Recomendaciones. 
 

• El salón de clases constituye un espacio de encuentros e interacciones por ello el docente, 
especialmente parvulario, debe dar lugar a que el salón de clases sea un ambiente 
educativo atractivo o dar a entender desde la practica pedagógica/docente se trata de un 
espacio físico adecuado para que el niño realice toda actividad con agrado y amenidad, al 
tiempo de construir espacios de interrelación entre pares.  
 

• El salón de clases debe ser para el niño un espacio en el cual se recrea y se siente feliz, 
mismo que debe ser recreado y replanteado, dando lugar a cambios de ubicación de 
mesas y pupitres, al tiempo de considerar al patio como un espacio áulico en el cual el 
niño juega, socializa y aprende. 
 

• Los docentes deben asumir el juego como un instrumento socio-educativo, e integrar a 
toda la comunidad educativa en dicha visión, por ello se recomienda emprender en la 
creación de espacios de diálogo docente/padre de familia con el objetivo de recrear juegos 
de antaño a ser aplicados en la escuela para dinamizar las interacciones y habilidades 
sociales. 
 

• Urge que los diagnósticos que realiza el DECE y los docentes sean asumidos como un 
proceso de generación de documentos de investigación orientados a materializar 
experiencias docentes e innovaciones pedagógicas, que den lugar a propuestas de mejora 
educativa tendentes a optimizar las relaciones docentes/estudiantes en el objetivo de 
mejorar las interacciones y el proceso enseñanza/aprendizaje. 
 

• Los proyectos escolares están basado en el modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP), hecho que debe ser aprovechado para hacer de los mismos una oportunidad para 
integrar espacios de aprendizaje con experiencias lúdicas. 
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