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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El juego dramático dentro de la educación inicial contribuye al desarrollo de habilidades 

sociales y emocionales, en la educación inicial los niños en esta edad son curiosos y les 

gusta explorar su entorno, por lo cual dentro de las instituciones educativas se debe brindar 

la oportunidad de explorar y experimentar con diferentes tipos de actividades, juegos y 

situaciones, permitiéndoles así desarrollar de mejor manera sus habilidades. El objetivo 

general del presente proyecto de investigación estuvo encaminada a fortalecer la 

inteligencia interpersonal mediante el juego dramático de niños de inicial II. El tipo de 

investigación fue descriptiva con un enfoque cualitativo, aplicándose también un diseño no 

experimental. Para la obtención de datos se aplicaron encuestas a docentes de la Unidad 

Educativa Particular Jijón Caamaño y Flores; adquiriendo resultados que evidenciaron que 

existe la necesidad de la socialización a docentes acerca de los juegos dramáticos en el 

aula; además considerando que los aspectos de la inteligencia interpersonal son necesarios 

que se desarrolle desde edades tempranas. Dentro de la comunidad educativa es importante 

que se conozca que el teatro es una herramienta flexible, amigable y adaptable a cualquier 

nivel, público y/o ámbito que contribuye al desarrollo integral del individuo a partir de 

procesos teatrales.  

 

Palabras clave: Teatro, juego dramático, relaciones sociales, desarrollo integral 
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ABSTRACT 

Dramatic play in early childhood education contributes to the development of social and 

emotional skills, in early childhood children at this age are curious and like to explore their 

environment, which is why educational institutions should provide the opportunity to 

explore. and experiment with diverse types of activities, games, and situations, thus 

allowing them to better develop their skills. The general objective of this research project 

was aimed at strengthening interpersonal intelligence through the dramatic game of 

children of initial II. The type of research was descriptive with a qualitative approach, also 

applying a non-experimental design. To obtain data, surveys were applied to teachers of 

the Jijón Caamaño y Flores Private Educational Unit; acquiring results that showed that 

there is a need to socialize teachers about dramatic games in the classroom; also 

considering that aspects of interpersonal intelligence are necessary to develop from an 

early age. Within the educational community it is important to know that theater is a 

flexible, friendly, and adaptable tool at any level, public and/or environment that 

contributes to the integral development of the individual from theatrical processes. 

 

Keywords: Theatre, Dramatic play, social relations, Integral Development 
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Introducción 

 

La inteligencia interpersonal planteada por Gardner define al individuo como un ser idóneo 

para el desarrollo de las relaciones sociales, es así como varios autores destacan ciertas 

características y aptitudes que le permite al individuo comunicarse, comprender e interactuar 

con otros, lo cual es vital en el marco de escolarización. González (2014), en su artículo “La 

inteligencia interpersonal: tendiendo puentes hacia los demás”, publicado en la revista de 

investigación aplicada y experiencias educativas. Cuyo objeto de investigación fue presentar 

conceptos, características y componentes de la inteligencia interpersonal para su tratamiento; 

en el cual se utilizó un diseño metodológico con técnicas un diseño metodológico con 

técnicas como C y R (Consecuencias y Resultados) y rastreador de problemas, que permitió 

concluir que gracias a esta inteligencia se puede ayudar al desarrollo de una personalidad más 

equilibrada, con conciencia social.  

 

Por otro lado, el juego dramático es una estrategia que permite tratar tanto la inclusión, la 

parte afectiva, habilidades sociales y otros dominios humanos; considerando que los procesos 

utilizados en este ámbito favorecen al desarrollo de múltiples capacidades y habilidades del 

niño. Kiessling (2015), en su investigación “el juego dramático en educación infantil” se 

llevó a cabo para desarrollar y fundamentar una propuesta de intervención en la que el juego 

dramático es un medio para potenciar habilidades sociales, lúdicas y reflexivas. Utilizando 

una metodología activa y participativa para crear un taller teatral según las propuestas de 

autores especializados en el tema; la ECA va más allá de cualquier expresión artística ya que 

tiene efectos positivos en aspectos sociales y académicos. 

 

Esta investigación tiene el propósito de aportar al conocimiento existente sobre el desarrollo 

integral, teorías relacionadas al avance de la inteligencia interpersonal cuyos resultados 

podrán sistematizarse en una propuesta para ser aplicada a la rama de educación artística de 

la Unidad Educativa Particular “Jijón Caamaño y Flores” ya que se estaría demostrando que 

utilizando metodologías didácticas basadas en el ambiente teatral se amplían las capacidades 

creativas, comunicacionales, sociales y personales de los niños. Además, busca enriquecer las 

capacidades cognoscitivas, sociales y académicas mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos de teatro, permitiéndoles encontrar explicaciones a situaciones cotidianas 

en lo que respecta a su entorno social. Todo ello le permitirá obtener habilidades donde se 

necesita contrastar diferentes conceptos de tipo pedagógico con su desarrollo integral. 

 

El estudio de nuevas metodologías pedagógicas se justifica por la aproximación y 

socialización de herramientas y estrategias teatrales que permitan aumentar la participación, 

despertar el lado curioso y reforzar los valores del niño; lo cual brindará una perspectiva 

amplia del juego en todas las etapas del ser humano; aportando teorías aplicables referentes al 

desarrollo de la inteligencia interpersonal para la realización de juegos dramáticos y servirá 
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para fomentar el área de educación artística de tal manera que se pueda mejorar las 

capacidades empáticas, relaciones sociales y comunicacionales de los estudiantes. 

 

Se ha establecido la investigación al evidenciar que existe falencias en las relaciones sociales 

dentro de las aulas de clase, lo cual dificulta en niveles posteriores y/o superiores el 

desarrollar o crear procesos de aprendizajes innovadores que permita ampliar las experiencias 

y obtener aprendizajes significativos en donde se pueda evidenciar a estudiantes capaces de 

asumir responsabilidades colectivas, que le permita demostrar capacidades de solidaridad, 

compañerismo y empatía hacia los demás. Para lo cual se planteó al juego dramático como 

una herramienta que permita un mejor despliegue de las relaciones interpersonales a partir del 

nivel de educación inicial II, considerando los valores antes mencionados. 

 

Desde el punto de vista de López, (2011) la actividad principal de los niños de educación 

inicial es el juego. A través de él los niños se desarrollan de forma global y armónica porque 

les permite aproximarse al mundo del adulto a través del ensayo de comportamientos, 

habilidades y roles que reconocen en padres y maestros (p. 43). Por ende, los juegos ya sea 

que se den de forma directa e indirecta permite que los niños puedan conocerse a sí mismos y 

a otros, explorar su entorno e ir obteniendo sentido de identidad, de tal manera que mediante 

formas de recreación y convivencia con otros fortalece la inteligencia interpersonal, la cual le 

permite comunicarse, relacionarse, interactuar y adaptarse en los diferentes ámbitos que se 

encuentre teniendo de esta manera la capacidad de ser un líder, empático y capaz de 

solucionar problemas de forma creativa y eficaz. 

 

La Unidad Educativa Particular “Jijón Caamaño y Flores” está situada en el cantón San 

Miguel de Urcuquí en la provincia de Imbabura y labora según los requerimientos generales 

de cualquier institución de educación y busca el desarrollo integral y académico de sus 

estudiantes. En el año 2020 hasta la actualidad se ha evidenciado que dentro de las aulas no 

se desarrollan actividades de expresión dramática, juegos de roles e improvisaciones; dando 

lugar a clases tradicionales que tiene como resultado a estudiantes con aprendizajes casi nulos 

lo cual a corto, mediano o largo plazo obtendrá consecuencias dentro del aspecto del 

desarrollo social; es decir, estudiantes con dificultades para integrarse e interactuar con otros. 

Sin embargo Gómez, (2018) da a conocer que “los factores de riesgo y sobreprotección que 

vienen de la familia, la no satisfacción de la necesidad de independencia, el incumplimiento 

de horarios y el nivel de juego, son factores que inciden en el proceso de adaptación”. Por lo 

tanto se puede mencionar que son distintos factores que pueden afectar al correcto desarrollo 

de la inteligencia interpersonal, por lo que se establece el presente proyecto como una 

contribución a la educación. 
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Por ende, el proyecto se plantea como un proyecto pedagógico en el cual se planteen 

actividades que permitan el movimiento, trabajo colaborativo y creatividad; tales como 

talleres, actividades y ejercicios en donde los estudiantes puedan participar activamente, 

experimentar diferentes situaciones o realidades diferentes a las que están acostumbrados. 

Con la finalidad que puedan desplegarse en el entorno social al mismo tiempo que mejoran 

las condiciones académicas. El teatro juntamente con el juego funciona como una estrategia o 

herramienta que permite al individuo aprender de manera creativa e innovadora, al mismo 

tiempo que mejora la comunicación e interrelación de los individuos de la institución 

educativa. 

 

El proyecto se encuentra dividido en capítulos, el primer capítulo se concentra en la 

epistemología la misma que será fundamental para direccionar y establecer el origen del 

problema, así como también se definirán todos los fundamentos y referentes necesarios para 

la comprensión del tema a estudiar. En el segundo capítulo se definirán el tipo, el nivel, 

diseño y enfoque a utilizarse, así como los métodos para la recolección de datos necesarios 

para el desarrollo de la investigación. El siguiente capitulo corresponde al análisis de datos 

obtenidos mediante la herramienta investigativa lo cual se fundamenta mediante con otros 

trabajos y/o autores, y por último se definirá la propuesta la cual busca resolver la 

problemática planteada; seguido se recopilarán las conclusiones y recomendaciones 

necesarios para posteriores relacionados con el tema de investigación. 
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Objetivo general 

 

Elaborar un proyecto pedagógico como estrategia para fortalecer la inteligencia interpersonal 

mediante el juego en niños de educación inicial II de la Unidad Educativa Jijón Caamaño y 

Flores. 

 

Objetivos específicos  

 

• Fundamentar teórica y metodológicamente el juego dramático como estrategia para el 

desarrollo de la inteligencia interpersonal en niños de educación inicial II de la UEPJCF. 

• Diagnosticar la situación relacionada con el juego dramático como estrategia para el 

desarrollo de la inteligencia interpersonal en niños de educación inicial II de la UEPJCF. 

• Diseñar una guía de actividades didácticas como estrategia pedagógica que permita 

reconocer al teatro como herramienta de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

La educación ha ido evolucionando y sigue innovándose constantemente, por lo que existe 

una fuerte evidencia que no todos aprenden de la misma forma, por esto se busca 

implementar métodos pedagógicos alternativos acordes a las capacidades de los discentes que 

se adecuen a la forma de impartirse las clases, y que se adapten a la actualidad y a las 

necesidades a futuro.  

Las pedagogías alternativas movilizan sistemáticamente medios, modos de 

proceder y herramientas técnicas comunes o específicas y las utilizan de 

forma pragmática dentro de esa orientación. Estas prácticas aplican 

ampliamente a la ingeniería pedagógica y adoptan una postura centrada en el 

alumno. Encontramos entre las herramientas, las técnicas de comunicación y 

cognición puestas al servicio del desarrollo de una inteligencia colectiva 

(Jaume et.al. , 2020, p. 47).  

 

Durante los últimos años ha comenzado a predominar el uso de aparatos tecnológicos en cada 

aspecto incluido el pedagógico, ya no existe lugar en el cual no se haga uso de celulares, 

tablets, computadores, entre otros; la facilidad con la que se accede a todo tipo de 

información le permite insertarse como herramienta de apoyo a la educación. Por lo que 

González, (2019) menciona que en la actualidad las Tics son parte del día a día de los 

individuos, las cuales cuentan con distintos beneficios, sin embargo generan nuevas 

necesidades al desarrollar nuevos hábitos como lo es de comportamiento, actitudes que van a 

formar parte de los cambios sociales y generacionales. Mientas que Días et al., (2021) da a 

conocer que las nuevas tecnologías dentro del ámbito educativo es una oportunidad para 

integrar un sinnúmero de recursos como estrategias didácticas, que permitan mejorar y 

optimizar el quehacer educativo. 

 

Sin embargo, el uso excesivo, o mal manejo de la tecnología a largo plazo no puede ser tan 

beneficioso como se indica, una vista generalizada fácilmente detecta que los medios 

tecnológicos sólo son transmisores de información, por lo cual esta es inservible si es 

direccionada de manera incorrecta; el rol del docente en la actualidad tiene como misión 

gestionar estos saberes por medio de tácticas pedagógicas incentivando a los estudiantes a 

que aprendan y busquen contenidos de calidad. Desde esta perspectiva Días et al., (2021) da a 

conocer que en la actualidad existe una serie de cuestionamientos que tienen algunos padres y 

educadores, sobre si el uso de ordenadores es apropiado para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social de los niños. Pues, existen opiniones extremas que han llevado al debate, 

algunos señalan que el uso de estos puede contribuir al desarrollo intelectual y social en los 

niños. 
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A pesar de conocer sus pros y sus contras no se puede dejar de lado el hecho de que los niños 

que empiezan su escolaridad deben seguir ciertos procesos para adquirir habilidades y 

destrezas para cimentar su desarrollo académico, las capacidades necesarias para comprender 

un concepto para resolver un problema lógico-matemático e inclusive para proyectar la 

creatividad e imaginación en un dibujo no están desarrolladas, es por eso que los contenidos 

adaptados a sus facultades inician al involucrar a los niños en el ambiente escolar con 

actividades lúdicas o de recreación. 

 

Es necesario recordar que las actividades de recreación además de permitir la relajación y la 

distracción, también permite que se desplieguen y se descubran habilidades y destrezas; en 

los niños estas actividades serán de mayor importancia ya que permitirán el buen desarrollo 

psicológico, cognitivo, físico y social. En función de esto:  

Antes, durante y después de la clase, los docentes recurren a las técnicas del 

juego para motivar, fortalecer determinados conocimientos y aprendizajes. De 

acuerdo con la actividad que se requiere realizar y al objeto alcanzar se 

proponen los siguientes tipos de juegos: sensoriales, motores, manipuladores, 

imitación, simbólicos, verbales, razonamiento, lógico, relaciones espaciales, 

memoria y fantasía (Hidalgo Gutiérrez & Rivas Redrovan, 2018). 

 

El juego es una actividad que sirve como medio de aprendizaje, generalmente los niños 

inician su vida explorando el mundo por medio de la experiencia y experimentando con los 

objetos que componen su entorno, de esta manera comprenden la función de las cosas. 

Cuando un infante interactúa con diversos objetos esto sirve como canal de conocimiento; 

por ejemplo: los niños que juegan con bloques de madera aprenden a pilar, clasificar y a 

contar; todas estas habilidades son necesarias durante la etapa escolar. 

 

Por lo cual las actividades de recreación, además de permitir la relajación y la distracción, 

permite que se desplieguen y se descubran habilidades y destrezas; en los niños, estas 

actividades serán de mayor importancia ya que permitirán el buen desarrollo psicológico, 

cognitivo, físico y social. En investigaciones de Salazar, (2011) se destacan diversas 

actividades que se pueden emplear para la recreación, entre estas clasificación se mencionan 

los juegos de deportes, juegos y actividades físicas; así como las actividades artísticas, de 

recreación social; actividades al aire libre que permite relacionarse con la naturaleza; 

actividades cognoscitivas, entre otras (p.2).  

 

Por estas razones en la actualidad se hace énfasis en una educación para la vida como en 

donde se busque el fortalecimiento de emociones y destrezas, así el individuo a futuro será 

capaz de socializar, resolver problemas, proponer soluciones, y todas las actividades que 

realice tendrán un enfoque transdiciplinario para una mejor comprensión de estas. La 

educación artística es una asignatura la cual tiene como enfoque principal promover el arte y 
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la cultura basados en el disfrute y el respeto por la diversidad; uno de los enfoques más 

importantes que se debe dar en la interacción social. 

Por lo tanto, Maza, (2022), menciona que:  

Las fortalezas que presenta la asignatura de Educación Cultural y Artística 

permiten reafirmar su autonomía personal superando el miedo escénico y 

expresar sus ideas y emociones. Potencializar las relaciones interpersonales 

entre estudiantes […] mediante la representación del teatro, favorece la 

formación integral del niño y niña como seres sociales capaces de interactuar 

respetando libremente sus ideales y formas de convivencia en su contexto (p. 

69).  

 

Es así como se puede mencionar a la asignatura de educación artística y todos sus 

componentes como un puente que permite conectar el ser humano consigo mismo y con 

otros. dada la importancia que se le da actualmente a las características y desarrollo de los 

infantes, es preciso estudiar cómo influye cada aspecto, objeto, persona o entorno; de esta 

manera se puede implementar metodologías innovadoras centradas en el crecimiento y 

desarrollo integral.  Es decir dicha asignatura y sus componentes son esenciales para el 

desarrollo integral del individuo ya que ayuda a desarrollar habilidades cognitivas, 

emocionales y sociales, fomenta la colaboración y el trabajo en equipo, y ayuda a desarrollar 

la creatividad y el pensamiento crítico  

 

1.1  Inteligencia interpersonal en el aula  

 

La inteligencia interpersonal es una forma de inteligencia emocional que se refiere a la 

capacidad de comprender y manejar las emociones de uno mismo y de los demás. Fue 

propuesto por el psicólogo Howard Gardner en su libro “Frames of Mind: The Theory of 

Multiple Intelligences” en 1983. Gardner sostiene que, además de la inteligencia 

tradicionalmente entendida, existen otras formas de inteligencia, como la interpersonal, 

intrapersonal, que son igual de importantes para el desarrollo y el éxito en la vida. Es así 

como Mesa, (2015) denomina a esa inteligencia como la capacidad de discernir y reconocer 

con más facilidad los estados de ánimo, los temperamentos, las motivaciones que se 

desarrollan a partir de los actos y deseos de otros. 

 

La inteligencia interpersonal en el aula surge a partir de la necesidad de comprender y 

trabajar con las diferencias individuales de los estudiantes. La idea es que cada estudiante 

tiene una forma única de aprender y procesar la información, y es importante reconocer y 

respetar estas diferencias para poder adaptar la forma de enseñar según las necesidades de 

cada uno. En este sentido, Lima, (2021) menciona que la inteligencia interpersonal posee dos 
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tipos de capacidades; la empatía y la capacidad de relacionarse con otros, lo que le permitirá 

comprender y comunicarse dentro de todos los ámbitos sociales. 

 

 El desarrollo de la inteligencia interpersonal en el aula se basa en la idea de que el 

aprendizaje es un proceso social y colaborativo, y que el docente y los estudiantes deben 

trabajar juntos para alcanzar los objetivos educativos. Es importante mencionar que dicha 

inteligencia toma en cuenta la capacidad que tiene el individuo para establecer y mantener 

relaciones sociales asumiendo diversos roles dentro de los grupos, ya sea como miembro o 

líder. Para Castelló & Cano, (2010) la información interpersonal se adquiere mediante el 

contexto en el que el individuo se encuentre, resaltando los aspectos que son evidentes, tales 

como, las emociones o estados de ánimo. Lo cual se logra a través de la comunicación abierta 

y la colaboración, así como a través de la creación de un ambiente de aprendizaje positivo y 

seguro. 

 

 Desde esta perspectiva Macías, (2002) define a esta inteligencia como una habilidad que 

permite al individuo reconocer emociones y sentimientos que se dan entre las personas y sus 

grupos (p. 35). Por otra parte, Gamandé, (2014) menciona que es la capacidad de entender a 

los demas, es decir conocer los deseos, emociones, sentimientos y comportamientos de las 

personas que les rodea, por lo que esta debe ser estimulada dentro del entorno familia (p. 16). 

Dicho esto se analiza a esta la inteligencia como una de las importantes, por lo cual,  dentro 

del ámbito psicológico se menciona que una buena relación interpersonal es un factor 

necesario para el ser humano y cuenta con el poder de disminuir los riegos de suicidio.  

 

Por otro lado, Blanes, (2016) menciona que las características de los individuos que poseen 

una inteligencia interpersonal tienen gusto por entablar conversaciones, aprender en grupos o 

en parejas, y trabajar o hacer actividades con otras personas. Por ende, es una de las 

inteligencias mas importantes, y de gran utilidad para las personas que trabajan con grupos 

numerosos (p. 4-5). Mientras que Vásquez Campos et. al, (2022) en su anális sobre el 

desarrollo de la inteligencia interpersonal menciona que:  

Son numerosos los estudios que demuestran la relación entre una alta 

inteligencia intrapersonal y el éxito profesional; es inteligencia es una gran 

herramienta para que las personas, quienes decidan poner en marcha 

cualquier tipo de proyecto empresarial. Permite conocerse a sí mismo, a su 

negocio coma cuyas perspectivas constituyen la base de cualquier plan 

(Vásquez Campos et. al., 2022).  

 

Como se menciona anteriormente es necesario que los niños al inicio de su escolaridad 

aprendan a relacionarse con otros; por lo que las instituciones educativas deben proveer un 

espacio lúdico donde se enseñe a comunicarse de forma más efectiva; últimamente se ha dado 
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mucha importancia a este tema ya que es el primer paso para desarrollar y potenciar otras 

inteligencias o habilidades. Por lo cual, algunos pedagogos, psicólogos y/o psicopedagogos, 

definen que la adaptación de los niños se determinará mediante la condición de vida y 

educación que este tenga; es así como Gómez, (2018) da a conocer que “los factores de 

riesgo y sobreprotección que vienen de la familia, la no satisfacción de la necesidad de 

independencia, el incumplimiento de horarios y el nivel de juego, son factores que inciden en 

el proceso de adaptación” (párr. 3). 

 

A pesar de no estar aún confirmado por los expertos, existen algunos estudios que aseguran 

que un nuevo factor que puede incidir en el desarrollo interpersonal es el uso de aparatos 

tecnológicos desde edades muy tempranas; lo cual ha aumentado en los últimos dos años 

durante la pandemia por Covid19, no se puede ignorar que éstos pasaron a cumplir un papel 

fundamental dentro de los aspectos comunicativos y como medio de entretenimiento en 

tiempo de confinamiento, al ser actualmente una herramienta esencial en el día a día, el uso y 

el abuso de estos expone a riesgos sobre el desarrollo cognitivo de niños menores de tres a 

cinco años: 

En 2019 se publicó en Canadá el último estudio donde se manifiesta el 

impacto de los dispositivos móviles en niños menores de tres años. Los Datos 

de la investigación demostraba que cuanto más utilizaban los niños de dos y 

tres años las pantallas, peor era su desarrollo entre tres y cinco años en áreas 

relacionadas con la comunicación, resolución de problemas o integración 

social (Moreno, 2022).  

 

Tomando en consideración los puntos anteriores, se puede dar una visión de los retos que los 

docentes tendrán durante los primeros días y quizás en días posteriores. Pizzo, (s.f) menciona 

que el ingreso al sistema escolar confronta a los niños con las exigencias y expectativas del 

entorno social y con la propia vivencia de su ajuste o desajuste a ellas (p.8). Es así como 

Álvarez et. al., (2020) indica que el estilo asertivo mantiene una relación nula con los factores 

vinculados al uso de la tecnología, lo cual no permitirá al individuo desarrollar de forma 

apropiada las habilidades sociales acorde a su edad, debido al mal uso o mala administración 

del tiempo para las actividades de recreación (p.265).  

  

En este sentido Pozo & Rivera, (2022) destacan que la inteligencia interpersonal permite al 

individuo captar y advertir cosas de las otra personas más allá de lo que los sentidos son 

capaces de percibir; es decir, tienen la capacidad de interpretar palabras, gestos, u objetivos y 

metas de un parlamento presentado. Sin duda esta capacidad es propia de aquellas personas 

que se relacionan con otras sin dificultad alguna; siendo capaces de adaptarse a los cambios 

con facilidad, actitudes y deseos de otras personas, saben cómo reaccionar, medir e identificar 

temperamentos al compartir con grupos de personas, pues se considera que aprenden de 

mejor manera (pp. 24-25).  
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Quinche, (2017) plantea como fundamento didáctico de la inteligencia interpersonal que el 

ser humano es capaz de estar al tanto del mundo de siete modos diferentes; por lo que dentro 

de una aula de clase se busca que las diferencias tanto de docentes como de estudiantes sean 

aprovechadas con la finalidad de sacar provecho y crear un ambiente armónico en el que se 

trabaje la cooperación y la objetividad; de tal modo las personas aprenden, representan y 

hacen uso del saber de los otros. Potenciando de esta manera dicha inteligencia basada en el 

estado anímico, situación social en la que se desenvuelva, entre otras (pp. 17-18).  

 

En resumen, la inteligencia interpersonal en el aula nació a partir de la necesidad de 

comprender y trabajar con las diferenciar individuales de los estudiantes, y se basa en la idea 

de que el aprendizaje es un proceso social y colaborativo, y que el profesor y los estudiantes 

deben trabajar juntos para alcanzar los objetivos educativos. En la actualidad se busca 

fortalecerla con la finalidad de mejorar la comunicación y el trabajo en equipo, que el 

estudiante aprenda a escuchar y atender las perspectivas de los demás y así pueda resolver 

conflictos de manera pacífica y constructiva. Por otro lado mejorar la relación docente y 

estudiante, creando de esta manera un ambiente positivo y seguro; entre otros fines más.  

 

1.2  El teatro en la educación  

 

El teatro en la educación tiene sus raíces en la antigua Grecia, donde se utilizaba como medio 

para enseñar a los jóvenes sobre la mitología, la historia y la moralidad. Los antiguos griegos 

creían que el teatro podía ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades sociales y 

emocionales, así como a comprender mejor los problemas y las preocupaciones de la 

sociedad. Navarro Amorós, (2020) señala que el teatro es un movimiento y al mismo tiempo 

un todo que tiene sus orígenes dentro de proyectos de trabajo que se encontraba asociado 

entre actores y profesores de Reino Unido en el año de 1965. Por lo cual el teatro dentro de la 

educación hace uso de técnicas teatrales con el fin de educar. 

 

Pues, el teatro en la educación es considerada como una herramienta valiosa para ayudar a los 

estudiantes a desarrollar habilidades sociales, emocionales y académicas de manera creativa y 

entretenida, Al incluir el teatro en el currículo educativo, los estudiante pueden aprender de 

manera más activa y participativa, lo que puede mejorar su motivación y rendimiento 

académico; desde esta perspectiva Motos & Navarro, (2021) mencionan que los sistemas 

educativos actuales necesitan plantearse estrategias innovadoras para la enseñanza-

aprendizaje lo cual implica al estudiante experimentar mediante acciones dramáticas, ya que 

está proviene de la etimología drama que es drao (del griego) lo cual significa hacer; y se le 

atribuye al significado de acción presentada. 
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Además este también puede ayudar a los estudiantes a mejorar su confianza y autoestima, a 

desarrollar habilidades de comunicación efectiva y a comprender mejor los problemas y las 

preocupaciones de la sociedad. El trabajar con niños en el ámbito teatral puede tener un 

impacto significativo en su desarrollo y aprendizaje; por lo que Domínguez, (2010) define al 

público infantil como EspectActor, el cual a partir de obras teatrales se encuentra motivado y 

fascinado por esta actividad lúdica y educativa dando paso al teatro, además del juego, por lo 

cual se convierte en una de las herramientas más magníficas dentro de los procesos 

educativos. 

 

Es preciso tener presente que el Ministerio de Educación, (2014) en su guía para la 

implementación del currículo en educación inicial destaca que no hay que subestimar las 

capacidades de los niños y el docente debe explorar todo tipo de sistema pedagógico que 

pueda acercar a los niños hacia las diferentes manifestaciones artísticas; por eso menciona 

que los niños posee un alto grado de pensamiento intuitivo lo cual le permite desarrollarse 

como personas sensibles, perceptivas, afectuosas y creativas; por ende, la visión de los 

maestros o educadores se basa en potenciar estas cualidades, mejorar la forma de hacerlo a 

través del contacto con el arte en sus diferentes manifestaciones así como lo es la música, la 

pintura, la danza, el teatro, entre otras ramas artísticas. Además éste debe tener amplias 

oportunidades para percibir el arte de su cultura y de otras ya sean nacionales o 

internacionales permitiéndoles de tal modo que puedan expresar ideas, sentimientos, 

vivencias, e inquietudes a través de los diferentes lenguajes artísticos.  

 

Incluir actividades teatrales como metodología educativa permite que se fortalezcan algunas 

capacidades de los estudiantes; la expresión artística según Loaiza & Quiroga, (2015) puede 

ser utilizada como estrategia para fortalecer competencias y habilidades sociales, como son 

las relaciones interpersonales, por medio de la aplicación de estrategias innovadoras basadas 

en el arte, en especial las que usan la expresión, comunicación, interacción y cooperación.  

La comunicación es un acto natural que con el tiempo se vuelve rutinario, 

pero en el preescolar los niños están en un constante aprendizaje. 

Imaginando, creando y explorando por lo que es preciso que aprendan a 

utilizar los recurso artísticos que tienen a su alcance para expresar 

emociones, sentimientos y pensamientos, puesto que de esta manera los 

aprendizajes se convierten en significativos (Loaiza & Quiroga, 2015). 

 

Así mismo Fernández & Lino, (2015) manifiestan que el teatro dentro del ámbito educacional 

tiene tendencias a ser usado por docentes para desarrollar capacidades de expresión, 

corporales y comunicacionales; es por ello que ha sido considerado cono un recurso desde 

épocas pasadas; pues el realizar estas actividades permitirá generar interés por parte de todos 

los miembros que conforman el funcionamiento escolar (padres de familia, docentes, 

estudiantes) creando en ellos una utilidad hacia lo artístico y educativo que busca el disfrute, 
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la experiencia y aprendizaje del mundo que les rodea, mas no la obtención de un producto 

artístico o crear actores (p. 44). 

 

A continuación se presentan algunos referentes importantes en el campo del teatro en la 

educación:  

Tabla 1. Referentes del teatro en la educación 

Autor Aporte 

Augusto Boal Desarrolló el Teatro del oprimido, un método pedagógico que utiliza 

el teatro para mejorar la comunicación, la resolución de problemas y 

la toma de decisiones. 

Paulo Freire  Plantea la necesidad de involucrar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje a través de la reflexión y la acción. 

Jerzy Grotowski Conocido por su enfoque en la exploración del actor y la relación 

entre el actor y el espectador. Su trabajo en el teatro experimental ha 

sido influyente en el campo del teatro en la educación. 

Augusto Fernández Desarrolló una metodología de trabajo para el teatro educativo 

llamada "Teatro en Acción". 

Peter Brook Desarrolló un método de trabajo para el teatro educativo llamado "El 

espacio vacío" 

Nota: En la presente tabla se muestra autores que han aportado con diferentes teorías al teatro dentro de la 

educación para beneficio de los individuos, con diferentes métodos y un objetivo en común. 

 

1.3 Pedagogía teatral 

 

La pedagogía teatral se refiere a la teoría y a la práctica de utilizar el teatro como una 

herramienta pedagógica para enseñar conceptos académicos y habilidades práctica a los 

estudiantes; lo cual incluye la representación de obras de teatro, el uso de técnicas teatrales en 

el aula y a la creación de programas educativos basados en el teatro. De tal manera que 

García et.al., (2021) definen que es una metodología de optimización del proceso de 

aprendizaje. Surge en Europa como una necesidad ante el panorama de renovación 

pedagógica que se desencadeno como consecuencia de transformación social, cultural, 

política, religiosa, ética y económica […] (pp. 39-40).  

 

Para Amaya & Fernández, (2020) La pedagogía teatral busca ser una herramienta educativa 

que mejore el aprendizaje cognitivo de los estudiantes, por lo que es esencial incluirla en las 

clases regulares en lugar de considerarla como una asignatura opcional o extracurricular 

(p.9). Lo cual conlleva a entenderse que dicha pedagogía se la puede utilizar en una variedad 

de campos, incluyendo la educación formal, especial, de lengua, extranjeras, en valores, 

terapéutica, entre otros. Además puede usarse dentro de los diferentes niveles educativos que 

abarca desde la inicial hasta la superior; permitiendo mejorar el aprendizaje y el desarrollo de 

los estudiantes.  
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También se puede añadir que la pedagogía teatral es un enfoque educativo que utiliza el 

teatro y el juego como herramientas para mejorar el aprendizaje en el aula; Pues se basa en la 

idea de que el teatro puede ser una forma efectiva de involucrar a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que desarrollan sus habilidades sociales y creativas. 

Por lo tanto, López (2022), indica que la Pedagogía Teatral usa el juego para mejorar 

aprendizaje y capacidad lúdica de estudiantes. Por lo tanto, el juego dramático es recurso 

motivador para enseñar, mejorar la expresión, fomentar la diversidad y desarrollar 

habilidades sociales y creatividad (párr. 4).  

 

1.3.1 Beneficios del teatro en la pedagogía  

 

Como antes se menciona el teatro cuenta con un sinnúmero de aportes tanto de forma 

personal, social y académica para el ser humano; por lo que en la portal educativo de Educa y 

Aprende, (2021) se da a conocer algunos beneficios que este presenta dentro y fuera de las 

instituciones educativas; se han seleccionado los más relevantes para el desarrollo del 

presente proyecto: 

• Ayuda a mejorar el rendimiento académico y calificaciones. 

• Mejora la dicción del niño y le permite abrirse paso a nuevos conocimientos.  

• Ayuda a la relajación y a que los niños se muestren más participativos. 

• Estimula la creatividad del niño a temprana edad (Educa y aprende, 2021). 

 

Por otra parte, Blanco, (2001) en su proyecto “el teatro de aula como estrategia pedagógica” 

llega a la conclusión que gracias al teatro se podrá ver evolucionar a los estudiantes de una 

manera magnifica, creando en ellos la curiosidad e interés por temas que antes ignoraban o no 

les interesaba; dejando a un lado aquellas personas antagonistas que desde un pupitre solo se 

mantenían al margen de observar situaciones sin importarles la experiencia. Por lo cual, se 

debe intentar convencer que las clases no deben ser impartidas de manera egoísta y más aún 

en la primaria y secundaria, sino tomar en cuenta la estética, la música y la dramática como 

un todo dentro de la educación.  

 

1.4 Juegos dramáticos como estrategia educativa 

 

Los juegos dramáticos como estrategia educativa tienen sus raíces en la pedagogía teatral, 

una corriente educativa que busca utilizar el teatro y el juego como herramientas para mejorar 

el aprendizaje. Como se había mencionado en el apartado anterior, la Pedagogía Teatral se 

basa en la idea de que el teatro puede ser una forma efectiva de involucrar a los estudiantes en 

el proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que se desarrolla habilidades sociales y creativas. 
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El uso de juegos dramáticos en la educación se remonta a la década de 1920 y 1930, cuando 

el teórico alemán Kurt Lewin y el educador francés Jacques Lecoq comenzaron a utilizar 

técnicas de juego dramático en sus enseñanzas. Desde entonces, esta estrategia se ha utilizado 

y desarrollado por educadores y pedagogos en todo el mundo. 

 

Por otra parte, el juego dramático se utiliza para mejorar el desarrollo de las capacidades 

comunicativas y expresivas de los estudiante. Según Morón, (2021) en este pueden hallarse 

dos aspectos: expresión dramática y expresión corporal, ambas formas de expresión tienen 

como finalidad el desarrollo de la comunicación gestual; a partir de la expresión dramática 

los niños empiezan a representar personajes, situaciones o cosas; mientras que en la expresión 

corporal representan a través de acción, movimientos, actitudes y estados de ánimo. De tal 

manera que esto contribuirá al desarrollo de la creatividad, imaginación y confianza en sí 

mismos, lo cual a largo plazo les permitirá expresarse con mayor libertad y fluidez. 

 

Kiessling, (2015) considera que la falta de conocimiento sobre el juego dramático y el teatro 

en la educación puede ser un obstáculo para desarrollar actividades lúdicas importantes para 

el crecimiento, como la pérdida de timidez, la interacción y la empatía con los demás. Si no 

se promueve o dirige estas actividades, los estudiantes pueden ver a las instituciones 

educativas como un lugar donde no se aprende a convivir, lo que tiene un impacto negativo 

en el desarrollo de relaciones interpersonales. Además, también puede afectar la expresividad 

en la edad adulta. 

 

Esta situación ha llevado a una autoevaluación y a la reflexión sobre el trabajo que se realiza 

dentro de las aulas de clase, llevando a la conclusión que las estrategias de enseñanza son 

insuficientes porque no contemplan el desarrollo de manifestaciones artísticas como los 

juegos dramáticos. Sin embargo, es necesario recalcar que los beneficios de conocer y saber 

aplicar el juego dramático como estrategias didácticas puede dar la obtención de grandes 

resultados; tales como reducción de estrés, resolución de conflictos, desarrollo de 

inteligencias, desarrollo cognitivo, entre otros. Por lo que Kiessling, (2015) defiende la idea 

que los juegos dramáticos son una forma simple y rentable de lograr una amplia variedad de 

objetivos educativos, no solo en la clase de teatro. 

 

Para implementar juegos dramáticos en el aula de clase deben emplearse métodos y técnicas 

de enseñanza. Estos tienen su base en los principios didácticos, estas normas generales toman 

muy en cuenta la capacidad pedagógica adquirida por los docentes y los estudiantes. No 

existe una regla fija para emplear un método óptimo que asegure una participación total del 

estudiantado. Es así como, Guachi, (2018) sostiene que el realizar actividades apegadas a la 

dramatización y el juego permite en los niños desarrollar la creatividad, por lo cual es 

necesario que se realice clases más interactivas, como un espacio para que el estudiante 

pueda participar activamente, dando opiniones con libertad, confianza y seguridad; además 
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que estas actividades permitirán fomentar el compañerismo con la finalidad de contribuir a 

sus valores, siendo posible que sean niños de bien (p.84). 

 

Es por eso por lo que Medina, (2017) da a conocer aspectos importantes que aporta el juego 

dramático dentro del desarrollo integral de la personalidad del niño, por ello ha especificado 

los siguientes puntos positivos: 

• Al desarrollo de la creatividad y la libre expresión. 

• Libera tensiones y resuelve conflictos personales. 

• Influye en el desarrollo individual y social del niño (Medina Cueva, 2017, p. 13). 

Sin duda son miles de aportes positivos que se le atribuye al juego dramático; desde la 

perspectiva de Casquetes & Sánchez, (2022) aportan que mediante dicha herramienta 

pedagógica se ha contribuido a la mejora de las habilidades cooperativas dentro del mismo 

entorno; así como también se logró obtener resultados que aportaron a la inclusión de los 

niños, por lo cual recomiendan desarrollar este tipo de actividades artísticas educativas (pp. 

50-51). 

 

En síntesis, el juego dramático es una actividad que implica interpretar roles y participar en 

situaciones similares a la vida real. Puede ser utilizado como una estrategia educativa en una 

variedad de ámbitos y contextos, incluyendo la educación infantil, la escuela secundaria y la 

educación superior. Algunas ventajas del juego dramático como estrategia educativa son: 

• Desarrollo de habilidades sociales y emocionales: permite a los estudiantes 

experimentar y practicar habilidades sociales y emocionales de manera lúdica. Estas 

habilidades incluyen la comunicación, la resolución de conflictos y la empatía. 

• Mejora de la comprensión y la memoria: Al interpretar y representar diferentes roles y 

situaciones, los estudiantes pueden mejorar su comprensión y su memoria de 

conceptos y habilidades. 

• Fomento de la creatividad y la imaginación: permite a los estudiantes utilizar su 

creatividad y su imaginación al inventar y representar diferentes roles y situaciones. 

• Fortalecimiento del aprendizaje a través de la experiencia: permite a los estudiantes 

experimentar y practicar lo que han aprendido de manera más concreta y significativa. 

• Mejora de la confianza y la autoestima: puede ayudar a los estudiantes a mejorar su 

confianza y su autoestima al brindarles la oportunidad de participar en actividades 

nuevas y desafiantes. 
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Al utilizar el juego dramático como estrategia educativa, es importante establecer un 

propósito claro y adaptar la actividad a la edad y el nivel de desarrollo de los estudiantes. 

También es importante establecer límites y normas claras y proporcionar retroalimentación y 

orientación durante y después de la actividad. 

 

1.4.1 Etapas del desarrollo del juego 

 

El desarrollo del juego se divide en cuatro importantes etapas las cuales tienen dos 

subdivisiones y son de vital importancia que el individuo experimente o haya experimentado 

en cada una de ellas.  

• Primera etapa 

En la primera etapa se distinguen desde los 0 a 5 años; los que a su vez se dividirán 

en la primera subetapa de 0 a 3 años caracterizada por el juego personal; el cual es 

una forma de juego en la cual el niño no necesita de la participación de otros, este se 

encuentra totalmente concentrado en lo que está haciendo; empiezan a desarrollar su 

destreza corporal, vocal y/o emocional, tienen capacidad de concentración. 

 

En la segunda subetapa comprendida de los 3 a 5 años, se establece el juego 

proyectado, en donde el niño empieza a experimentar la necesidad de comunicarse y 

compartir con otro para poder jugar. Inicia la concientización social mediante el 

juego, descubre el sentido de las obligaciones sociales y comienza a ejercitar sus 

habilidades para la vida en sociedad. Por otra parte se movilizan con bastante 

destreza; sin embargo, aún no logran coordinar en su totalidad los movimientos de 

sus cuerpo. 

 

 

• Segunda etapa 

 

La segunda etapa comprende a partir de los 5 a 9 años, en la primera subetapa que 

inicia en los 5 a 7 años se toma parte el juego dirigido en la cual el niño permite la 

interacción de un tercero que de sentido al juego. Tiene capacidad de percibir, 

escuchar, comunicar e imitar lo que ve a su alrededor; cuenta con una mayor 

capacidad para distinguir entre lo real y fantasioso, pero disfrutan los juegos que 

involucre el disfrazarse o simular; pueden vestirse y desvestirse solos, sin embargo 

aun necesitan de otro que les ayude atarse los cordones de los zapatos. 

 

De los 7 a los 9 años se sitúa en la segunda subetapa, caracterizada por el juego 

dramático, en donde el niño toma conciencia y practica el concepto de 

personificación o rol; son gestores de sus propias historias y argumentos; tienen más 

conciencia de la fantasía y la realidad; son capaces de jugar en grupos numeroso, sin 

embargo necesitan tiempo para ellos; son parlanchines cuando se encuentran en 

situaciones donde están cómodos. 
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• Tercera etapa  

 

Para la tercera etapa se toma en consideración a partir de los 9 a 15 años. Primera 

subetapa, considerada dese los 9 a 12 años con el juego dramático en donde toma 

más fuerza, ya que comienzan a tomar conciencia acerca de los mecanismos y 

conceptos fundamentales del teatro; inician con el proceso de cambios psíquicos y 

físicos (pubertad), comienzan a establecer amistades y relaciones entre amigos y/o 

pares; enfrentan mayores retos académicos, buscan ser más independientes de la 

familia, aumentan su capacidad de atención; son extremistas, para ellos no existe un 

punto medio.  

 

En la segunda subetapa de los 12 a 15 años, inicia la improvisación, la cual está 

definida por Patrice Pavis, que es la creación espontanea de escenas a partir de una 

serie de estímulos previamente establecidos; dentro de esta edad inicia la 

preocupación por la imagen física, cambios de humor; inician hacer razonamientos 

más complejos, expresan mejor sus sentimientos y desarrollan una noción más clara 

de lo correcto e incorrecto. 

 

• Cuarta etapa  

 

Se considera como cuarta etapa a las edades comprendidas desde los 15 a los 25 

años en adelante. Dentro de la primera subetapa se establece de los 15 a los 18, 

iniciándose con la dramatización que ya conlleva a la escenificación de un texto; en 

este rango de edades los individuos buscan representar su inconformidad con el 

sistema que lo rodea, por lo cual el teatro se convierte en un espacio legal en donde 

ellos pueden expresarse con libertad y donde puede plasmar su punto de vista; son 

existencialistas e inquietos por naturaleza. 

 

Dentro de la segunda subetapa comienza el teatro el cual se deslinda de lo escolar; 

pues a partir de los 18 a 25 años en adelante ya poseen una mejor destreza manual y 

una mayor agudeza visual, buscan vivir con plenitud; cuentan con un completo 

desarrollo de su coordinación, agilidad, fuerza y resistencia; son capaces de elegir lo  

mejor para ellos. 

 

Existe algunos referentes importantes que han desarrollado estudios acerca del juego 

dramático, a continuación se mencionan a los más desatacados dentro de este proyecto de 

investigación:  
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Tabla 2. Aportes destacados dentro del juego dramático 

 

Nota: Dentro de la tabla se mencionan autores que han contribuido con aportes acerca del juego dramático. 

 

Es importante tener en cuenta que estos son solo algunos de los referentes más conocidos en 

el campo, hay muchos otros teóricos y prácticos que han contribuido a desarrollar y promover 

el juego dramático como una herramienta pedagógica teatral. 

 

1.4.2  Estrategias de aprendizaje teatral 

 

Existen varias estrategias de aprendizaje teatral que aportan al desarrollo y proceso del 

individuo, algunas de las cuales incluyen: 

 

a) Improvisación: los actores practican improvisando escenas y situaciones, lo que les 

permite desarrollar habilidades para pensar rápidamente y reaccionar de manera 

espontánea en el escenario. 

b) Estudio de personajes: los actores estudian a fondo a sus personajes para entender 

sus motivaciones y comportamientos, lo que les ayuda a interpretarlos de manera más 

auténtica. 

c) Entrenamiento físico: el entrenamiento físico, como la danza y la gimnasia, puede 

ayudar a los actores a desarrollar la flexibilidad, la resistencia y la coordinación 

necesarias para moverse y expresarse con su cuerpo en el escenario. 

d) Juegos de rol: los actores pueden practicar interpretando diferentes personajes y 

situaciones mediante juegos de rol, lo que les ayuda a desarrollar su capacidad para 

ponerse en el lugar de otras personas. 

Autor  Definición  

Augusto Boal Dramaturgo, director y pedagogo brasileño conocido por su desarrollo de la 

"Teatrología de la opresión" y el "Teatro del Oprimido", una forma de teatro que se 

enfoca en la promoción de la comunicación, la empatía y la transformación social a 

través del juego dramático. 

Paul Sills Director, profesor y actor estadounidense que fundó el teatro de improvisación en 

Chicago en la década de 1950 y es conocido por su trabajo en el desarrollo de técnicas 

de improvisación. 

Viola Spolin Actriz, profesora y escritora estadounidense que desarrolló el juego dramático como 

una técnica pedagógica y es conocida por sus libros sobre el tema, incluyendo 

"Improvisation for the Theater" 

Peter Slade Profesor y director teatral británico que desarrolló el "Sistema Slade" de enseñanza del 

juego dramático, que se basa en la improvisación y la exploración de roles y escenarios 

a través de la creatividad y la espontaneidad. 

Jerzy 

Grotowski 

Director y teórico polaco que desarrolló el Teatro Laboratorio, una técnica teatral que 

utiliza el juego dramático para explorar la relación entre el actor y el espectador. 
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e) Lectura en voz alta: los actores practican leyendo en voz alta el texto del guion para 

mejorar su dicción, pronunciación y capacidad para comunicar emociones a través del 

tono de su voz (González Parrera, 2012). 

 

Sin embargo se debe considerar el proceso a partir de los primeros años del ser humano, por 

lo que a continuación se plantean algunas estrategias de aprendizaje teatral para niños:  

 

a) Juegos de rol: Permite que los niños puedan aprender a interpretar diferentes 

personajes a través de juegos de rol. Esto les ayudará a desarrollar su creatividad y 

expresión. 

b) Improvisación: Los niños pueden aprender a improvisar escenas y diálogos en 

función de un tema o situación dada. Esto les ayudará a desarrollar su capacidad para 

pensar de manera rápida y espontánea. 

c) Representaciones: Aprenden a representar diferentes escenas y diálogos a través de 

representaciones teatrales. Esto les ayudará a desarrollar su confianza y habilidades de 

actuación. 

d) Mímica: Se desarrollan la parte expresiva a través de la mímica, utilizando solo su 

cuerpo y gestos para comunicar una historia. Esto les ayudará a desarrollar su 

expresión corporal y comprensión del lenguaje no verbal. 

e) Narración de cuentos: Los niños pueden aprender a contar historias a través de la 

narración de cuentos, utilizando diferentes voces y expresiones para dar vida a los 

personajes. Esto les ayudará a desarrollar su habilidad para contar historias y 

comunicarse de manera efectiva. 
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

2. Tipo, nivel, diseño y enfoque de la investigación  
 

2.1 Tipo de investigación  

 

El estudio desarrollado busca implementar estrategias teatrales que se adapten a las 

necesidades del grupo seleccionado, tratándose esencialmente de todas aquellas 

herramientas necesarias para el desarrollo del educando al mismo tiempo que facilite la 

labor docente. También, se trabajó con fuentes de investigación que permitió contrastar 

algunas definiciones relevantes, las cuales fueron analizadas, permitiendo describir los 

fenómenos que permitieron indicar que a la investigación aplicada se le denomina 

activa o dinámica, y se encuentra íntimamente ligada a la exploración de diversos 

instrumentos con el propósito de recolectar información real. 

 

Al respecto de la investigación se ha considerado de tipo descriptiva ya que “se 

encargará de describir la población, situación o fenómeno alrededor del cual se centra 

su estudio. Procura brindar información acerca del qué, cómo, cuándo y dónde, relativo 

al problema de investigación, sin darle prioridad a responder el “por qué” corre dicho 

problema” (Mejía Jervis, 2020). Según lo comentado, se puede concluir que el tipo de 

investigación fue aplicada con la finalidad de recoger datos a partir de la base teórica 

planteada, para luego exponer los resultados para así extraer conclusiones y 

recomendaciones que sirvan para investigaciones futuras. 

 

2.2 Nivel de la investigación 

 

La investigación fue de nivel o alcance descriptivo, este tipo de estudio se constituyó 

mediante un análisis guiado en implementar estrategias que respondan a las necesidades 

de los estudiantes y docentes. Adicional a ello, se hace uso del método de observación 

cualitativa, el cual se utilizará como una forma de percibir la experiencia de la 

aplicabilidad de las herramientas utilizadas. Aunado a esto, la encuesta de 

investigación, en donde se recogerán datos que servirán para el desarrollo de la 

propuesta. 

 

Además, es considerado un estudio relacional, dado que se busca presentar 

singularidades dentro de lo teoría ya existente y la nueva (Taller de investigación I, 

2016). Finalmente, por el periodo en el que se realizó la investigación es considerado 

transversal, se entiende que fue desarrollado a base de la teoría y la práctica presentada 

en cada una de las sesiones.  
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2.3 Diseño de la investigación 

 

La investigación fue de diseño no experimental, este diseño se basa en la no 

manipulación de las variables con el fin de obtener diferentes perspectivas del objeto de 

estudio sin alterarlo, solamente mediante la observación (Dzul, 2010). Por ello, en este 

diseño lo que se buscó es observar los fenómenos y/o acontecimientos que forman parte 

del contexto natural y que son analizados completamente.  

 

Dentro de este marco, esta investigación se enfoca en las necesidades que desarrolla el 

desconocimiento de la aplicación de juegos dramáticos dentro del aula; por lo que la 

investigación no experimental se basara en observar este fenómeno como tal y como se 

da, para luego ser analizada en la institución educativa Jijón Caamaño y Flores; con la 

finalidad de presentar una solución a la problemática.  

 

2.4 Enfoque de la investigación 

 

El enfoque que se aplicó fue cualitativo, dado que se estudia la realidad en su contexto 

natural y como sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas (Blasco & Pérez, 2007, párr. 1) y se basa en la observación y el uso de 

diarios docentes, para determinar con precisión patrones de comportamiento de una 

población y la eficacia que tiene este en el desarrollo de las relaciones interpersonales. 

 

2.5 Población de estudio 

 

Por decisión del autor se definió que la población a utilizarse corresponderá a once (11) 

docentes de la Unidad Educativa Jijón Caamaño y flores a quienes se aplicará la 

encuesta. La institución educativa mencionada se encuentra ubicada en la Provincia de 

Imbabura, cantón Urcuquí, cuenta con un único ambiente situado en las calles Julio 

María Matovelle. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

 

Luego de aplicar la encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa Particular Jijón 

Caamaño y Flores, los resultados obtenidos a nivel social, institucional y personal 

fueron satisfactorios, cumpliendo de esta manera con las expectativas encaminadas al 

desarrollo del proyecto.  

 

A nivel social se logró evidenciar que los docentes de la institución educativa se 

encuentran comprometidos con el desarrollo de las relaciones interpersonales dentro del 

aula. A nivel institucional, se conjetura que la implementación de un proyecto 

pedagógico facilitará el trabajo docente y mejorará los niveles de participación de los 

estudiantes dentro de las diferentes actividades escolares. A nivel personal, la 

participación dentro del proceso educativo en los distintos niveles académicos ha 

permitido que mediante la observación, se de paso a la búsqueda e implementación de 

ideas innovadoras a partir de la expresión teatral lo cual ha permitido estrechar lazos 

sociales dentro del aula. 

 

3.1.  Encuesta a docentes 

 

Por consiguiente, luego de aplicar las encuestas a los docentes de la institución 

educativa, se procede hacer un análisis para posteriormente realizar un análisis en base 

a los resultados. De acuerdo con el proyecto “El juego dramático como estrategia para 

el desarrollo de la inteligencia interpersonal en niños de educación inicial II en la 

Unidad Educativa Particular Jijón Caamaño y Flores”, se seleccionaron los resultados 

más relevantes que aportaron hacia el proceso teatral como una estrategia de aula para 

el desarrollo social del estudiante, a continuación se presentan los siguientes resultados: 
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Análisis 

 

Según la encuesta aplicada a docentes se demuestra que en la pregunta 1 el 27.3% 

selecciona el indicador a veces mencionando generan espacios de inclusión y aceptación 

propia y de otros, mientras que en la pregunta 2 se demuestra que el 9.1% de encuestados 

desarrollan espacios de comunicación dentro del aula. Dentro de la pregunta 1 se obtiene 

por el indicador casi siempre un 27.3% y en la pregunta 2 un 54.5%; por el indicador 

siempre se obtiene en la pregunta 1 el 45.5% y en la pregunta 2 un 36.4%.    

 

Para Tortosa, (2018) “El desarrollo integral del alumnado, se encuentra primordial que 

dentro del marco de la escuela se tenga en cuenta el desarrollo de las habilidades que 

favorecen la participación del alumnado en la sociedad, mediante su inclusión en el 

Figura 2. Espacios de inclusión guiados a la aceptación propia y de otros  

Figura 1. Espacios de comunicación dentro del aula  
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currículo” (p. 162). Mientras que para Arenas, (2016) “La integración se basa en la 

normalización de las personas con necesidades educativas especiales, la inclusión plantea 

el reconocimiento y valoración de la diversidad como una realidad y como un derecho 

humano” (p.246). Cantos et. al., (2020) añaden que “El proceso de aprendizaje está 

obligado a encontrar la esencia interpelante entre los miembros de una comunidad 

educativa, esto a su vez establece que para ser buenos comunicadores se debe considerar 

varios aspectos innegables […]”.  

 

Mediante los datos estadísticos obtenidos, los encuestados en su mayoría indican que 

desarrollan espacios dentro del aula en donde orientan a los estudiantes a la aceptación de 

otros y de ellos mismos, sin embargo esta variante tiende a presentar falencias al momento 

en el que un 9,1% no genera espacios de comunicación dentro del aula. Según los autores 

se da una idea que los espacios de comunicación se deben dar dentro del aula en todo 

momento, debido a que es un potenciador para la contribución del desarrollo de los 

estudiantes, apoyando de esta manera la inclusión de estos que permitirá que el individuo 

se desplace de manera adecuada en los diferentes entornos, mediante la aceptación de 

diferencias. En este sentido, a partir de lo observado dentro de la institución durante las 

prácticas preprofesionales se ha evidenciado que existe una falta de uso de herramientas 

dinámicas e innovadoras para que estos espacios sean efectivos.   

 

 

Figura 3. Actividades de integración    
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Análisis  

 

Dentro de la encuesta en la pregunta 2 se demuestra que el 81,8 % considera que es 

necesario que se desarrollen actividades de integración, mientras que el 18.2% no cree 

necesario que se deban desarrollar estas actividades con regularidad dentro del aula. En 

cambio en la interrogante 5, el 9.1% de encuestados considera que los estudiantes que no 

se integran con facilidad a las actividades académicas dificultan al progreso e impide 

cumplir con los objetivos en clases, para lo cual en su mayoría con un 72.2 % está de 

acuerdo que no en todos los casos la falta de integración no permite el progreso; y con un 

18.2 % consideran que son casos particulares.  

 

Desde el punto de vista de Cava & Musitu, (2015) “Las relaciones sociales que niños y 

adolescentes establecen con profesores y compañeros dentro del contexto social es un 

aspecto esencial tanto del proceso mismo de enseñanza como del propio desarrollo social, 

afectivo y cognitivo de los estudiantes” (p. 60). Ossa, (2008), menciona que “La 

integración escolar de parte de los actores educativos que desarrollan tal proyecto, está 

influida por características de la cultura escolar, referidas a estilos de gestión y patrones de 

comunicación” (p.36).  Por lo tanto, Ossa, (2014) “Se postula que el elemento clave para 

generar la diferencia entre el éxito o el fracaso en un proceso de integración e inclusión, es 

la calidad y el nivel de impacto de los cambios que puede producir” (p. 162). 

 

Rescatando los estudios de los autores y contrastando los datos obtenidos de la encuesta, se 

puede dar una idea de lo importante que es desarrollar actividades integradoras dentro del 

aula que permita la transformación no solo de un individuo, si no de una colectividad; se 

puede evidenciar dentro de los datos obtenidos que los encuestados en su mayoría 

 

Figura 4. Dificultad de integración 
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consideran que son necesarias dichas actividades, sin embargo consideran que los 

estudiantes que no cuentan con un desenvolvimiento en su totalidad no siempre van hacer 

un  obstáculo para cumplir los objetivos de clase; lo que da una mirada de que el docente 

no considera el trabajo y resultado como algo colectivo.  

 

Figura 5. Responsabilidad dentro del aula  

 

Figura 6. Destrezas auditivas 

 

Un 70% de encuestados manifiestan que la responsabilidad es un factor necesario para el 

correcto control de los niños dentro del aula, mientras que el 30% considera que solo en 

algunos casos. Por otro lado, contrastando con los resultados de la interrogante 12, con el 

90.9% aseguran que es necesario que los estudiantes aprendan destrezas auditivas. 
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La responsabilidad para Ruiz (2013), “Lógicamente, este no es el único factor que 

favorece la calidad educativa de un centro educativo, pero resulta un elemento esencial en 

una tarea compleja y necesariamente compartida” (p.95). Por otro lado “La 

responsabilidad de los docentes está en reflexionar en su práctica cotidiana, porque en 

nosotros está fomentar en los niños la responsabilidad y no creer que porque están 

pequeños no son capaces ser responsables es mejor enseñarles lo más antes posible” 

(Responsabilidad en el aula de clase, 2013). Con relación a las destrezas auditivas, 

Córdoba et. al., (2005) menciona que “Si los estudiantes conocen por adelantado que 

tienen que producir cierto tipo de respuesta, inmediatamente tendrán un propósito cuando 

escuchen, y sabrán que tipo de información deben esperar y cómo reaccionar a la misma” 

(p. 14).  

 

Desde estas perspectivas se contrasta la información de responsabilidad dentro del aula y 

las destrezas auditivas como dos objetos que funcionan a la par; el que el estudiante, 

docentes o padre de familia sepa escuchar permitirá que se generen espacios educativos 

sanos en donde los valores prevalezcan y se pueda trabajar en conjunto para un bien 

común, así mismo la solución de problemas escolares se dará dentro del marco del respeto 

y serán tomados con la responsabilidad y seriedad necesaria; pues como se obtuvo en las 

dos variantes de la encuesta y las posturas de los autores, en su mayoría consideraban 

necesario dichos aspectos. 

 

Figura 7. Actividades colaborativas e innovadoras  
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Figura 8. Actividades integradoras  

 

Figura 9. Actividades Artísticas  

 

 

Se percibe que el 45.5% desarrolla actividades colaborativas e innovadoras como métodos 

para fortalecer los conocimientos impartidos en clase; mientras que se obtiene un empate 

con el 27.3% en donde algunos de los encuestados manifiestan que solo en determinadas 

ocasiones hace uso de dichas actividades. En la interrogante 7, la mayoría de encuestados 

menciona que desarrollan actividades integradoras buscando fortalecer las habilidades 

blandas de sus estudiantes, y con un porcentaje de 27.3% dan a conocer que de vez en 
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cuando usan este tipo de actividades; y con tan solo el 18.2% las utilizan siempre. Mientras 

que dentro de las actividades artísticas existe una variedad de resultados, en donde con el 

mayor porcentaje de 36.4%, solo implementa actividades artísticas rara vez, y entre el casi 

siempre y siempre se encuentran con el mismo resultado de 27.3%, y con un 9.1% el cual 

nunca ha implementado dichas actividades. 

 

Collazos et. al., (2001) “Los métodos de aprendizaje colaborativo comparten la idea que 

los estudiantes trabajan juntos para aprender y son responsables del aprendizaje de sus 

compañeros tanto como del suyo propio” (p.2). Desde la perspectiva de Caballero, (2021) 

“Los maestros deben explotar su capacidad pedagógica y aprovechar el juego como medio 

indispensable para que los estudiantes adquieran aprendizajes superiores, por lo que los 

docentes deben renovar y aplicar estrategias como estas en los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes” (p. 875). Según Santana, (2021) “Las habilidades Blandas, como parte de 

la formación de los estudiantes o individuos, donde el medio juega un papel importante, 

como parte del proceso de interacción social, definiendo estrategias para lograr 

competencias en los individuos de comunicarse y relacionarse” (p.6). 

 

Desde estas perspectivas se puede mencionar la importancia y la necesidad de incluir 

dentro de la planificación docente actividades llamativas e innovadoras para reforzar y 

potenciar capacidades de los estudiantes, se ha observado dentro de la práctica 

preprofesional que las clases en donde se implementan actividades diferentes a las 

tradicionales se mantienen con un ambiente mucho más agradable sin importar el 

contenido que se está dictando en determinado momento; mientras que en las aulas en 

donde se trabaja de forma tradicional, se ha observado parcialmente estudiantes poco 

concentrados; sin embargo se debe tomar en cuenta las distintas formas de aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Figura 10. Juego dramático para fomentar diálogos  
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Figura 11. Narración de historias mediante la expresión dramática  

 

Con la encuesta se verifica que el 54.5% considera que el juego dramático puede contribuir 

a fomentar diálogos interactivos dentro del aula y el 18.2% casi siempre; mientras que con 

el 27.3% se mantiene entre un siempre y un nunca.  Acerca de las actividades de expresión 

dramática como un medio para narrar historias mediante el conocimiento obtenido en el 

aula, el 36.4% manifiesta que esto es posible, el 27.3% cree que solo en ocasiones, y con el 

36.4% mantiene su respuesta en duda. 

 

Soler et. al., (2018) “Se considera pertinente que las actividades encaminadas a estimular 

la destreza y afinamiento de las habilidades comunicativas orales estén orientadas de la 

práctica a la teoría […] en otras palabras se aprende hablando” (p. 63). Prieto, (2007) 

añade que “La expresión dramática, como el juego, nos permite aprender a explorar la 

realidad sin riesgos y desdeñar la frustración al ensayar formas diferentes de enfrentarnos a 

situaciones conflictivas o sociales codificadas [..]” (p. 927).  El juego dramático como una 

intervención pedagógica en la cual el individuo desarrolla la creatividad, las habilidades 

comunicativas, las cuales tienen peso dentro de lo social (Morón Macías C. , 2011, p.5).  

 

En relación con los datos estadisticos obtenidos, y las diferentes posturas de los autores se 

comprende a las actividades de expresión dramática y juegos dramáticos como 

herramientas para fomentar el dialogo, fortalecer las relaciones sociales, reforzar 

contenidos academicos, entre otros aspectos más importantes; sin embargo dentro de la 

institución se observa que este tipo de métodos artísticos no son usados regularmente 

dentro de las diferentes asignaturas; en una pequeña sintesis el 36.4% equivalente a la 

mitad del 72.8% da a conocer que rara vez usa la expresión dramática como una validación 

del conocimiento impartido en sus aulas, ahora bien el 54.5% de encuestados consideran 
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que el juego dramático puede generar una aula con un ambiente de diálogo y 

compañerismo; estos resultados se contrastan con las opiniones de los autores 

seleccionados. 

Figura 12. El montaje y la comunicación en el aula 

 

Figura 13. Expresión dramática y el estudiante 

 

Se presenta un porcentaje superior al 45% con la variante siempre, con el 18.2% del casi 

siempre y el 27.3% del a veces que manifiesta que los elementos del montaje en la 

representación son necesarios para fomentar la comunicación en el aula y con el porcentaje 

de 9.1% de quienes consideran que dichos elementos no son necesarios, o no pueden 

contribuir a la comunicación en el aula. En la interrogante 13, se obtiene como resultado 

más satisfactorio que en su mayoría de encuestados con el 63.6%, consideran que la 

expresión dramática puede contribuir al desarrollo del pensamiento del estudiante. 
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Desde la perspectiva de Prieto, (2006) “La expresión dramática desarrolla estas estrategias 

y ofrece un marco lúdico en que practicarlas en esos contextos específicos en los que los 

estudiantes hablantes pueden producir sus mensajes de manera apropiada y estudiar las 

consecuencias de sus actos y palabras” (p.926). Así mismo Delgado & Márquez, (2013) 

sostienen la idea acerca de que la expresión dramática ha contribuido dentro del área de 

inglés como “Una estrategia didáctica que contribuye a fomentar la interacción de los 

estudiantes, incrementar la participación de los mismos en las actividades de clase y hacer 

que tengan una mayor seguridad de sí mismos al expresar sus ideas, sentimientos y 

opiniones” (p.74).  

 

Mediante los datos obtenidos dentro de las encuestas se puede observar en las dos 

variantes que existe el 9.1% que menciona que ninguna de estas estrategias puede ser 

útiles, cabe resaltar que esta respuesta se obtiene de x docente el cual se encuentra en el 

área de matemáticas, y su método de enseñar está basado en lo procedimental dentro del 

campo numérico, por lo tanto no toma como necesaria la implementación de herramientas 

artísticas dentro de su área. Por otra parte los datos obtenidos son satisfactorios ya que 

existe variedad de respuestas que dan una perspectiva diferente. Mientras que con los datos 

obtenidos por autores; se evidencia que la expresión artística puede contribuir de manera 

positiva hacia el aprendizaje- enseñanza. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

 

Introducción  
 

Los juegos dramáticos son actividades que implican el uso del lenguaje y el juego de roles 

para fomentar el desarrollo personal y social de las personas. Estos juegos han sido 

utilizados durante siglos para mejorar la comunicación, la confianza y la empatía en 

grupos de personas de todas las edades. Estos se originaron en el teatro y la educación 

teatral, y se han utilizado en diversos contextos, como el entretenimiento, la terapia y la 

formación. Uno de los pioneros en el uso de los juegos dramáticos como herramienta de 

enseñanza fue el psicólogo y educador austriaco Kurt Koffka, quien los utilizó en la 

década de 1920 para enseñar habilidades sociales y mejorar la confianza y la 

autoconciencia en los estudiantes.  

 

Por otra parte, en el siglo XX, el psicólogo norteamericano Carl Rogers y el psicólogo y 

sociólogo alemán Erving Goffman fueron dos de los primeros en utilizar los juegos 

dramáticos como herramientas para el desarrollo interpersonal y la terapia. Rogers utilizó 

los juegos dramáticos como parte de su terapia centrada en el cliente, mientras que 

Goffman los utilizó para examinar la forma en que las personas interactúan en diferentes 

contextos sociales. En la actualidad, estos se utilizan ampliamente en una variedad de 

contextos, como en la educación, la terapia, el trabajo en equipo y la formación de líderes. 

Se ha demostrado que estos juegos pueden ayudar a las personas a desarrollar habilidades 

de comunicación, resolución de problemas y liderazgo, así como a aumentar la confianza y 

la empatía en sí mismas y en los demás.   

 

Con lo antes mencionado se plantea al juego dramático como una herramienta valiosa para 

el desarrollo de la inteligencia interpersonal debido a que promueven el aprendizaje de 

habilidades sociales y emocionales, como la comunicación efectiva, la resolución de 

conflictos, la toma de decisiones y la empatía. Además, estos juegos permitirán a los 

estudiantes experimentar distintos roles y perspectivas, lo que les permite desarrollar una 

mayor comprensión y aceptación de los demás. También pueden ayudar a aumentar la 

confianza y la seguridad en sí mismos, de tal modo que se mejore la capacidad para 

trabajar en equipo y colaborar con otro. 

 

El proyecto de investigación basado en los juegos dramáticos para el desarrollo de la 

inteligencia interpersonal busca el proponer una guía de actividades teatrales que permitan 

contribuir a la empatía, la comunicación y el trabajo en equipo. Mediante la interpretación 

de roles y la resolución de problemas en un contexto lúdico y seguro, los participantes 

pueden aprender a colaborar, escuchar activamente a sus compañeros y entender diferentes 

perspectivas; lo cual le permitirá desarrollar habilidades sociales y emocionales esenciales 

para la interpretación efectiva con otras personas. 
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La guía contiene información relevante sobre juegos dramáticos, diez actividades descritas 

las cuales están ideadas para estudiantes de inicial II, sin embargo el docente las puede 

adaptar para la edad/nivel que se requiera trabajar. Cada actividad dentro de la guía cuenta 

con información importante que facilitara a la implementación de cada una de ellas, así 

como los recursos y materiales necesarios para su desarrollo; además se ha incluido fichas 

de evaluación para el seguimiento del proceso del niño.  

 

Guía de actividades  
 

 

Para acceder el material completo escanee mi código  



45 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Conclusiones  

 

1. El juego dramático ha mostrado en diferentes estudios de investigación que es una 

herramienta efectiva que permite potenciar las diferentes inteligencias del ser humano, 

aportando en su mayoría a la comunicación y desenvolvimiento en el campo social y 

personal del individuo; sin embargo los resultados son progresivos y se dan mediante 

el proceso teatral. 

 

2. Se analizo la situación relacionada con el juego dramático como una estrategia para el 

desarrollo de la inteligencia interpersonal en niños de inicial II; en la cual se obtiene 

como respuesta positiva ya que es necesario implementar herramientas que permitan 

potenciar la inteligencia interpersonal al mismo tiempo que permite que se fortalezcan 

otras de manera inconsciente, recordando que los resultados se dan paulatinamente y 

de manera diferente en cada uno de los niños. 

 

3. El proyecto de aula como estrategia pedagógica tiene como principal objetivo dar una 

idea a los docentes, futuros docentes y padres de familia que el teatro no simplemente 

es un arte que busca generar producciones artísticas, si no es un instrumento que con 

una buena aplicación se puede favorecer al desarrollo integral de los niños, jóvenes y 

adolescentes a manera de un juego. 

Recomendaciones  

 

1. Se debe dar más importancia a la investigación del proceso teatral desde los 

primeros años de vida del individuo, para así potenciar y fortalecer las capacidades 

de cada uno de estos en todos los aspectos humanos. 

 

2. Los docentes deben establecer propósitos claros al utilizar el juego dramático, para 

trabajar habilidades de comunicación y resolución de conflictos; que les permita 

guiar en las diferentes actividades para la obtención de resultados más efectivos. 

 

 

3. Las diferentes actividades dentro del proceso teatral deben ser adaptables a la edad, 

al nivel e inclusive a las diferentes necesidades educativas especificas; ya que es 

importante que estén diseñadas para desafiar y estimular a los participantes de 

manera apropiada de manera que pueda contribuir al desarrollo social del 

individuo. 
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Anexos  

 

 

Matriz de operacionalización 

 

Tabla 3 

Operacionalización de la variable 1 

Variable Dimensión Indicadores Ítems 
Niveles y 

rangos 

Inteligencia 

Interpersonal 

Inclusión 

Aceptación  

Integración  

Comunicación  

1 

2 

3 

 

 

 

Control  

 

Responsabilidad  

Progresos  

Objetivos  

4 

5 
 

     

 

Tabla 4 

Operacionalización de la variable 2 

Variable Dimensión Indicadores Ítems 
Niveles y 

rangos 

Juego 

dramático  

Organización   

Colaborativas  

Integradoras  

Artísticas  

 

6 

7 

8 

 

    

          

Representación  

 

 

Dialogo  

Montaje  

 

9 

10 

 

Expresión                            

 

Narrar  

Escuchar  

Pensar 

11 

12 

13 
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Matriz de consistencia 

 

 

Matriz de consistencia 

Tabla 5. Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis 
Variable y 

dimensiones 
Metodología 

 

Problema general: 

 

¿De qué manera se dará la 

propuesta el juego dramático para 

el desarrollo de la inteligencia 

interpersonal en niños de inicial? 

 

 

 

 

Problemas específicos: 

 

¿Cuáles son los fundamentos 

teóricos del juego dramático 

como estrategia para el 

desarrollo de la inteligencia 

interpersonal en niños de 

 

Objetivo general: 

 

Elaborar un proyecto 

pedagógico como estrategia 

para fortalecer la inteligencia 

interpersonal mediante el 

juego en niños de educación 

inicial II de la Unidad 

Educativa Jijón Caamaño y 

Flores. 

 

Objetivos específicos: 

 

Fundamentar teórica y 

metodológicamente el 

juego dramático como 

estrategia para el 

desarrollo de la 

inteligencia interpersonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia 

interpersonal  

Inclusión 

Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño: No 

experimental 

Nivel: Descriptivo 

Método: Deductivo 

Enfoque: Cualitativo 

Población: 11 docentes  

Técnica: Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 
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Problemas Objetivos Hipótesis 
Variable y 

dimensiones 
Metodología 

educación inicial II. 

 

¿De qué manera se da el juego 

dramático como estrategia para el 

desarrollo de la inteligencia 

interpersonal en niños de 

educación inicial II? 

 

 

¿De qué manera se dará se 

reconocerá al teatro como 

herramienta de enseñanza-

aprendizaje? 

en niños de educación 

inicial II. 

 

Diagnosticar la situación 

relacionada con el juego 

dramático como estrategia 

para el desarrollo de la 

inteligencia interpersonal en 

niños de educación inicial II. 

 

Diseñar un proyecto de aula 

como estrategia pedagógica 

que permita reconocer al 

teatro como herramienta de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego dramático  

Organización 

Representación  

Expresión   



60 

Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Particular Jijón Caamaño y Flores 

 

Estimado(a) docente: Su punto de vista sobre la participación y desenvolvimiento de los 

estudiantes en las diferentes actividades desarrolladas a modo de trabajos colaborativos y/o 

actividades sociales dentro de la Institución Educativa en la que labora es de suma 

importancia.  

La presente encuesta es de carácter anónimo y su aplicación será de gran utilidad para 

la investigación que se está desarrollando. 

A continuación, se presenta una serie de preguntas con la finalidad de que se valoren 

con honestidad marcando una equis (x) la respuesta que concuerde con su punto de vista, 

según las siguientes alternativas. 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi Siempre Siempre 

 

Tabla 6. Encuesta docentes 

Ítems  1 2 3 4 5 

1 ¿Usted como docente genera espacios de inclusión guiados a la aceptación 

propia y de otros? 

     

2 ¿Cómo docente considera necesario que se deben desarrollar dentro del aula 

actividades de integración? 

     

3 ¿Usted como docente desarrolla espacios de comunicación dentro del aula?      

4 ¿Usted como docente considera que la responsabilidad es un factor 

importante para el buen control de los niños en el aula? 

     

5 ¿Considera que los estudiantes que no se integran con facilidad a las 

actividades académicas dificultan el progreso y no permiten cumplir en su 

totalidad los objetivos de clase? 

     

6 ¿Usted como docente implementa actividades colaborativas e innovadoras 

para reforzar los contenidos desarrollados en el aula? 

     

7 ¿Usted desarrolla actividades integradoras en el aula que permitan fortalecer 

las habilidades blandas? 
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8 ¿Usted como docente implementa en sus clases actividades artísticas, como, 

por ejemplo: dramatizaciones, danza, música, ¿entre otras? 

     

9 ¿Considera usted que la representación a través del juego dramático ayuda a 

fomentar diálogos interactivos en el aula? 

     

10 ¿Cómo docente considera que los elementos del montaje en la representación 

son necesarios para fomentar la comunicación en el aula? 

     

11 ¿Usted como docente desarrolla actividades de expresión dramática en el 

aula que permita al estudiante narrar historias a partir del conocimiento 

obtenido? 

     

12 ¿Usted como docente considera que es necesario que los estudiantes 

aprendan destrezas auditivas? 

     

13 ¿Usted como docente considera que las actividades de expresión dramática 

permiten que el estudiante se abra camino al pensar? 
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63 

 

 

 

 

 

 


