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Efectos de la metodología educativa sobre el desarrollo lúdico y verbal en ni-

ños preescolares en México y Ecuador durante el contexto de la pandemia 

Resumen: 

La educación preescolar tiene un papel fundamental 
para el desarrollo ulterior del niño y su desempeño en la 
escuela primaria. No obstante que en la educación bási-
ca predomina el modelo de enseñanza tradicional, se han 
propuesto diversos modelos pedagógicos como alternati-
va al modelo tradicional (Dipp et al., 2008; Aljabreen, 
2020). El presente estudio contrasta los efectos de dos 
metodologías educativas aplicadas en línea durante la 
Pandemia del COVID-19, en México y Ecuador, sobre 
el desarrollo de niños preescolares. Participaron 14 ni-
ños de primer grado de 3 a 4 años (6 de México y 8 de 
Ecuador). Las dos metodologías se aplicaron durante 6 
meses y se realizaron dos evaluaciones, inicial y final, 
mediante la ´Evaluación del desarrollo para niños prees-
colares menores´ (Solovieva & Quintanar, 2014). Los 
resultados muestran que las dos metodologías educati-
vas aportan de manera similar sobre el desarrollo del 
lenguaje, la adquisición de acciones objetales y el respe-
to a las normas sociales. De la misma manera, se regis-
tran aportes diferenciales desde cada metodología edu-
cativa. La metodología educativa utilizada en México 
favoreció el desarrollo de la actividad voluntaria, mien-
tras que la metodología educativa aplicada en Ecuador 
favoreció el desarrollo de la actividad simbólica. . 

Abstract: 

Preschool education plays a fundamental role in the 
child's further development and performance in pri-
mary school. Although the traditional teaching model 
predominates in basic education, various pedagogical 
models have been proposed as an alternative to the 
traditional model (Dipp et al., 2008; Aljabreen, 2020). 
The present study contrasts the effects of two educatio-
nal methodologies applied online during the COVID-
19 Pandemic, in Mexico and Ecuador, on the develop-
ment of preschool children. 14 first grade children from 
3 to 4 years old participated (6 from Mexico and 8 from 
Ecuador). The two methodologies were applied for 6 
months, and two evaluations were carried out, initial 
and final, through the 'Developmental Assessment for 
Younger Preschool Children' (Solovieva & Quintanar, 
2014). The results show that the two educational met-
hodologies contribute in a similar way on the develop-
ment of language, the acquisition of object actions and 
respect for social norms. In the same way, differential 
contributions from each educational methodology are 
recorded. The educational methodology used in Mexico 
favored the development of voluntary activity, while 
the educational methodology applied in Ecuador favo-
red the development of symbolic activity.  
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La educación preescolar constituye una etapa 

de desarrollo que tiene un significado funda-

mental para la vida de las personas. Por ello 

es importante desarrollar programas de esti-

mulación temprana y de prevención para ami-

norar las posibles dificultades durante el desa-

rrollo de niñas y niños. De acuerdo con Mesa 

(2000), la etapa preescolar, o primera infan-

cia, es vital y decisiva para el desarrollo mo-

tor, cognoscitivo, personal y social del ser 

humano. En esta etapa los niños comienzan a 

experimentar cambios en su forma de pensar 

y de resolver problemas y surge gradualmente 

el desarrollo del lenguaje y la habilidad de 

pensar en forma simbólica (Dorr et al., 2008).  

 De manera simultánea, la actividad del 

niño garantiza el aumento de las interconexio-

nes neuronales, extensión y grosor de la mie-

lina, lo cual favorece la conformación de en-

sambles neuronales (Farber & Bezrukih, 

2009). Lo anterior permite que los niños de  3 

a 7 años muestren un mayor progreso en la 

capacidad de pensamiento y procesamiento de 

la información (Campo Ternera, 2009).  

 Asimismo, cada una de las acciones ad-

quiridas por el niño conforman una organiza-

ción cortical (sistemas funcionales comple-

jos1) que facilita el aprendizaje y permite 

identificar los posibles índices de inmadurez 

o disfuncionalidad en el desarrollo. Estos ín-

dices pueden manifestarse como dificultades 

en la realización de diversas acciones o tareas 

(Benítez, 2008; Machinskaya & Farber, 2014; 

Solovieva et al., 2021) 

 El modelo cognitivo plantea la necesi-

dad de contar con metodologías educativas 

adecuadas, las cuales, a través de un proceso 

de aprendizaje satisfactorio, propicien un 

desarrollo pleno desde etapas tempranas. Esto 

se logra a través de la mediación de las capa-

cidades cognitivas y de la estimulación de 

todas las áreas de desarrollo del niño 

(Escobar, 2006). Estas áreas son: la lengua 

materna, el conocimiento de los objetos y sus 

relaciones, la educación plástica y musical, la 

expresión corporal, el cuidado físico en el 

área de salud y la alimentación (Guzmán, 

2019). De acuerdo con Córdova & Ospina 

(2021), con dicha estimulación se potenciali-

za el desarrollo de habilidades como la expre-

sión de ideas, el uso de oraciones completas, 

la descripción de láminas y objetos, la expre-

sión de sentimientos, el compartir con compa-

ñeros, el respeto a las personas que le rodean, 

el entendimiento de las consecuencias de sus 

actos y la toma de decisiones relacionadas 

con su edad. 

 Por otra parte, el modelo histórico-

cultural plantea que el desarrollo se origina en 

la relación del niño con el mundo, es decir, en 

la actividad cultural en la cual se incluye. Este 

enfoque fue iniciado por Lev Semiónovich 

Vygotsky. La teoría histórico-cultural estable-

ce el desarrollo infantil como un proceso con-

tinuo de auto-movimiento caracterizado por 

la aparición y la formación de algo nuevo, no 

existente en estadios anteriores, es decir, las 

neoformaciones psicológicas de las edades 

(Vygotsky, 1996).  

 El término neoformación se refiere a 

una formación psicológica nueva que surge 

en cada edad del desarrollo del niño (Elkonin, 

1980, 1986). Estas neoformaciones aparecen 

de acuerdo al proceso de desarrollo y a la 

edad psicológica del niño como un período 

cualitativo particular que posee su propio 

contenido y estructura (Vygotsky, 1996). La 

edad psicológica hace alusión a una estructura 

dinámica en la que cada edad se construye 

por una situación social específica, por una 

actividad rectora e incluye las neoformacio-

nes esperadas de cada edad del desarrollo; por 

lo tanto, la presencia de dichas neoformacio-

nes permite la transición del niño a la próxi-

ma edad psicológica (Vygotsky, 1996; Bor-

ges, Solovieva, & Quintanar, 2020a). En el 

1Concepto introducido por Luria (1973), que se refiere a la base cerebral de las acciones.  
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caso de la edad preescolar, la actividad recto-

ra es el juego temático de roles y las neofor-

maciones que surgen a través de esta activi-

dad son: la personalidad, la reflexión, imagi-

nación y la actividad voluntaria (Solovieva & 

Quintanar, 2016). Por lo tanto, el surgimiento 

de estas neoformaciones demostraría que el 

niño está preparado para su siguiente edad 

psicológica, es decir, para la edad de aprendi-

zaje escolar dirigido (Talizina, 2019). Lo con-

trario sucede con la ausencia de dichas neo-

formaciones, ya que al existir características 

que dificultan el correcto desarrollo psicoló-

gico del niño, éste no podría continuar exito-

samente a su próxima edad psicológica 

(González-Moreno & Solovieva, 2020). 

 Para determinar si el niño se encuentra 

dentro del desarrollo normal para su edad, se 

evalúa la esfera psicológica (Quintanar & So-

lovieva, 2019). Esta evaluación analiza la ac-

tividad rectora y las neoformaciones presen-

tes de la edad psicológica, por lo que determi-

nar este nivel de desarrollo facilita la inter-

vención y estimulación temprana de aquellos 

aspectos psicológicos que dificultan el pro-

greso del niño a su siguiente etapa (González-

Moreno, Solovieva & Quintanar, 2022). De 

esta manera se propicia el desarrollo integral 

y se contribuye a mejorar la calidad de vida 

de las personas. 

 Un ámbito importante y determinante 

para el desarrollo de los niños preescolares es 

el ambiente escolar, que garantiza la colabo-

ración y convivencia entre los pares. En un 

periodo inicial del proceso de enseñanza-

aprendizaje, el niño aún no ha formado todas 

sus funciones, pero la enseñanza organiza el 

proceso de desarrollo del niño y determina su 

destino (Vygotsky, 1982; Solovieva & Quin-

tanar, 2017b). Consideramos que el éxito o el 

fracaso del niño en la escuela primaria, de-

pende del método de enseñanza utilizado en 

la etapa prescolar (Solovieva & Quintanar, 

2010).  

Debemos recordar que la línea central 

del desarrollo en la edad preescolar es la co-

municación afectiva y las relaciones sociales 

(Elkonin, 1980; Solovieva & Quintanar, 

2021b). Sin embargo, en la situación actual 

provocada por el COVID-19, declarada como 

pandemia por la Organización Mundial de la 

Salud el 11 de marzo del 2020 (OMS, 2020), 

se cancelaron las actividades presenciales de 

los niños para disminuir el número de conta-

gios mediante el aislamiento social. 

Por lo tanto, con la situación provoca-

da por el COVID-19 se esperaría repercusio-

nes negativas para el desarrollo de los niños 

preescolares por la restricción de situaciones 

culturales y actividades lúdicas, siendo ésta 

última, la actividad rectora de esta edad, co-

mo ya se señaló previamente (Solovieva & 

Quintanar, 2020, 2021a, 2021b). Por esta ra-

zón es necesario analizar los efectos de la en-

señanza virtual sobre el desarrollo de niños 

preescolares en diferentes países.                

 Con esta investigación se pretende con-

tribuir al ámbito de la psicología y neuropsi-

cología del desarrollo a través del análisis 

comparativo de dos modelos educativos dife-

rentes (constructivismo e histórico cultural) 

aplicados en línea en Ecuador y México, so-

bre el desarrollo neuropsicológico de niños 

preescolares, durante la pandemia mundial 

frente al COVID-19. La forma de interacción 

del niño con sus pares y adultos, indudable-

mente, se debe considerar relevante para su 

desarrollo psicológico y neuropsicológico. 

Por ejemplo, los resultados de las habilidades 

comunicativas, verbales e intelectuales de los 

niños preescolares se encuentra en estrecha 

relación con la forma de organización de su 

vida y las actividades. 

De esta manera se analizan aquellos 

aspectos de las dos metodologías educativas 
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que han demostrado su eficacia sobre el desa-

rrollo neuropsicológico de niños preescolares 

y que puedan ser considerados por diferentes 

instituciones educativas de América Latina 

para su implementación como parte de la edu-

cación que se imparte en la etapa preescolar 

o, incluso, para su aplicación en modalidad 

virtual en casos de emergencia. 

Se trata de dos instituciones preescola-

res que han abierto puertas a la investigación 

a través de consentimiento informado durante 

la pandemia. 

La institución educativa elegida en 

México (Colegio Kepler) se orienta en base al 

enfoque Histórico-Cultural (Vygotsky, 1996) 

y la Teoría de la Actividad (Talizina, 2019). 

Su trabajo educativo es formativo-

experimental, cuyo objetivo es garantizar el 

desarrollo psicológico armonioso de niños y 

niñas preescolares en base al enfoque históri-

co-cultural (Quintanar & Solovieva, 2020). 

En el caso de la edad preescolar, el programa 

curricular incluye: el juego temático de roles 

sociales, la formación dirigida del dibujo y la 

lectura y análisis de cuentos. Durante la pan-

demia, las clases cambiaron a una modalidad 

virtual, en la que se impartieron las materias 

con un horario establecido de lunes a viernes, 

en un tiempo aproximado de media hora a 

cuarenta minutos por cada clase. Adicional-

mente, se desarrollan las Actividades de Inte-

gración, durante veinte minutos cada día an-

tes de iniciar las clases. En este espacio, los 

estudiantes interactúan con sus pares y su 

maestra mediante actividades lúdicas con el 

uso de canciones infantiles y diálogos cotidia-

nos. En este colegio nunca se utilizaron las 

clases asincrónicas. 

Por otro lado, la metodología educati-

va utilizada en la institución preescolar en 

Ecuador se relaciona con el enfoque construc-

tivista, específicamente el Centro de Estimu-

lación Integral y Apoyo Psicoterapéutico, 

CEIAP, basa su metodología educativa en el 

currículo de Educación Inicial del Ministerio 

de Educación e incluye postulados de Bron-

fenbrenner (1978), Álvarez & Del Río (1990), 

Rogoff (1993), Brunner (1988) y Vygotsky 

(1996). Su objetivo es desarrollar los ámbitos 

de identidad y autonomía, convivencia, rela-

ciones con el medio natural y cultural, rela-

ciones lógico matemáticas, comprensión y 

expresión del lenguaje, expresión artística, 

expresión corporal y motricidad en niños 

preescolares. Se plantea que el desarrollo psi-

cológico del niño y el aprendizaje surge de 

acuerdo al tiempo, espacio, percepción, ac-

ción y con la mediación de adultos cercanos o 

niños con más experiencia (Centro de Estimu-

lación Integral y Apoyo Psicoterapéutico, 

s. f.). El programa incluye construcciones tra-

dicionales con el uso de papel y lápiz, ejerci-

cios de equilibrio, actividades lúdicas artísti-

cas y ejercicios de psicomotricidad, como sal-

tar en un pie y correr a través de obstáculos. 

De igual manera, en el contexto de la pande-

mia por el COVID-19, esta institución impar-

te clases virtuales organizadas en un tiempo 

de 1 hora por clase durante tres veces a la se-

mana, lo cual, se denomina clases sincróni-

cas. A su vez, los niños tienen clases asincró-

nicas que consisten en que el profesor se gra-

ba en un video educativo sobre la clase con la 

temática correspondiente a la planificación 

curricular y carga este video en una platafor-

ma Virtual a la que los estudiantes tienen ac-

ceso, de esta clase asincrónica surge una tarea 

que los estudiantes con ayuda de los represen-

tantes familiares, deben cargar en la platafor-

ma. Las materias que se imparten son: la cla-

se principal o clase de aula; inglés y música 

durante una hora a la semana, cada una; y, 

una vez al mes una clase de una hora de Yo-

ga. 

Cabe señalar que, durante la Pande-
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mia, en diferentes países se utilizaron diferen-

tes metodologías o sus variantes para impartir 

clases en línea de forma sincrónica y asincró-

nica. Las investigaciones que presenten los 

efectos de dichas metodologías sobre el desa-

rrollo psicológico de los alumnos son relevan-

tes y pueden servir de ejemplos a seguir o a 

descartar. 

El presente estudio muestra una posi-

bilidad de analizar los efectos del desarrollo 

lúdico y verbal en niños preescolares a partir 

de aplicación de distintas metodologías en 

dos instituciones educativas en América Lati-

na. Las instituciones educativas se han elegi-

do por convinencia, debido a que sus autori-

dades han facilitado la observación sincrónica 

de las sesiones durante el tiempo se investiga-

ción. En ambas ocasiones, se trata de las con-

diciones de vida semejantes, debido a que las 

familias pertenecen a la clase social urbana 

media sin carencias económicas. Cabe señalar 

que durante la pandemia, los alumnos prees-

colares en ambas instituciones han tenido se-

mejantes situaciones de riesgo educativo, lo 

cual se evidenció en la imposibildiad de con-

vivir activamente con sus pares y ser guiádos 

de manera directa por parte de sus maestros. 

Los niños no tuvieron oportunidades de parti-

cipar en las actividad preescolares relevantes 

para su desarrollo psicológico, entre las cua-

les sobresale el juego colectivo.  

En el estudio se plantearon las si-

guientes Hipótesis: H1. Existen efectos espe-

cíficos sobre el desarrollo neuropsicológico 

de niños/as preescolares a partir de cada me-

todología en línea utilizada. H2. No existen 

efectos específicos sobre el desarrollo neuro-

psicológico de niños/as preescolares a partir 

de cada metodología en línea utilizada. H3. 

Existen los mismos efectos sobre el desarrollo 

neuropsicológico de niños/as preescolares a 

partir de cada método en línea utilizado. Con 

las conclusiones generadas a partir de estas 

hipótesis se podrá determinar la eficacia o no 

de implementar aspectos de las metodologías 

educativas estudiadas en la educación prees-

colar en general por sus aportes significativos 

sobre el desarrollo neuropsicológico de niños/

as de esta edad. 

 

Metodología 

El estudio posee un enfoque cualitativo para 

analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en condiciones de aislamiento y establecer los 

efectos de dos metodologías educativas apli-

cadas en línea en la etapa preescolar en Ecua-

dor y en México, sobre el desarrollo neuropsi-

cológico. El diseño de la investigación es des-

criptivo y exploratorio. 

 

Participantes 

En el estudio participaron 14 niños del primer 

año de preescolar de dos instituciones educa-

tivas de México y Ecuador, divididos en dos 

grupos de acuerdo con el país: Grupo 1 (G1) 

de México, integrado por 4 niñas y 2 niños 

del Colegio Kepler (CK) y Grupo 2 (G2) de 

Ecuador, integrado por 4 niñas y 4 niños del 

Centro de Estimulación Integral y Apoyo Psi-

coterapéutico (CEIAP) (tabla 1).  

Se contó con los permisos necesarios 

por parte de las autoridades o representantes 

legales, tanto del Centro de Estimulación In-

tegral y Apoyo Psicoterapéutico de la Univer-

sidad del Azuay en Ecuador, como del Centro 

Educativo Kepler de Puebla en México.   

Para delimitar esta muestra, se em-

plearon criterios de inclusión que representan 

a niños/as en etapa preescolar específicamen-

te de 3 y 4 años de edad cronológica que son 

inscritos en el primer año de preescolar y 

asisten a los programas educativos que ofre-

cen las instituciones preescolares elegidas en 

México y Ecuador. En tanto que, respecto a 

los criterios de exclusión, se descarta a niños/
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as que sean mayores a 4 años de edad crono-

lógica. 

Es importante señalar que la situación socio 

económica de los participantes de los dos paí-

ses difiere, puesto que, los estudiantes del Co-

legio Kepler pertenecen a un estrato medio y 

medio-bajo, representado por padres que en 

su mayoría tienen un nivel de escolaridad me-

dio y bajo. Por el contrario, los participantes 

del CEIAP, corresponden a un estrato medio-

alto, caracterizado por representantes familia-

res que en su mayoría son profesionales.  

Instrumento 

Para las valoraciones inicial y final (período 

lectivo enero – junio 2021), se utilizó la 

“Evaluación del desarrollo para niños prees-

colares menores” (Solovieva & Quintanar, 

2014), instrumento sustentado en la psicolo-

gía y neuropsicología histórico-cultural. Es 

una prueba de evaluación cualitativa que per-

mite detectar dificultades en el desarrollo a 

temprana edad mediante la valoración del ni-

vel de adquisición de las acciones objetales, 

simbólicas y las neoformaciones esenciales 

en la edad preescolar. El protocolo valora, a 

través de colaboración entre el niño y adulto, 

la posibilidad del menor para realizar las ac-

ciones con los objetos cotidianos, seguir las 

instrucciones, realizar las acciones de sustitu-

ción. Para el análisis de datos, se valora la 

cantidad y cualidad de la producción verbal 

del menor, así como la realización conjunta o 

independiente de las acciones objetales y sim-

bólicas. Debido a que el protocolo se basa en 

el enfoque histórico-cultural (Vigotsky, 

1996), no se trata de un instrumento psicomé-

trico y su aplicación es abierta a las modifica-

ciones necesarias en cada caso particular. 

      Para los fines de esta investigación, se 

crearon tareas experimentales necesarias para 

valorar el nivel de formación de las acciones 

culturales objetales y simbólicas mediante 

tres niveles de análisis (Tabla 2). Estas tareas 

se aplicaron en línea y cada niño utilizó obje-

tos reales en casa, requeridos para la evalua-

ción en línea. Esto nos permite valorar la ad-

quisición de acciones objetales, la producción 

del lenguaje, la clasificación de objetos, el 

desempeño en el juego y la función simbóli-

ca. 

 

Procedimiento 

Primeramente, se realizó una reunión virtual 

con la dirección de las instituciones educati-

vas y los padres de familia, explicando el ob-

jetivo y los beneficios del estudio y se obtuvo 

la firma del consentimiento informado. Poste-

riormente se establecieron los horarios para la 

observación de la aplicación de las dos meto-

dologías en las dos instituciones y para las 

evaluaciones inicial y final, con la colabora-

ción de las maestras titulares y de los padres 

de familia. En México, la aplicación de la me-

todología de enseñanza derivada del modelo 

histórico-cultural se realizó de manera grupal 

(con los 6 niños) 3 veces a la semana con una 

duración aproximada de 40 minutos. En 

Ecuador, la aplicación de la metodología de 

enseñanza se realizó de manera grupal (con 

los 8 niños) 3 veces a la semana con una du-

ración aproximada de 60 minutos. En todas 

las sesiones en línea, los familiares estuvieron 

presentes para apoyar lo necesario a los pe-

Procedencia G1: Kepler 
(México) 

G2: CEIAP 
(Ecuador) 

Niños 2 4 

Niñas 4 4 

Edad Media 3,33 3,63 

Desviación 
Estándar 

0,52 0,52 

Tabla 1. Características de la población estudiada 
de acuerdo con el género, la edad y la procedencia 
(N=14). 

Fuente: elaboración propia. 
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queños, de acuerdo con las orientaciones o 

instrucciones del docente. 

Las evaluaciones inicial y final se realizaron 

en sesiones individuales con la presencia de 

la maestra responsable y de los familiares, 

con una duración de 20 – 30 minutos. Ambas 

actividades se realizaron mediante la platafor-

ma virtual ZOOM. 

 

Resultados 

Para el análisis de los resultados se estable-

cieron criterios basados en la identificación y 

descripción de las cualidades de las acciones 

lúdicas y verbales realizadas por los niños. 

Para el análisis del lenguaje, se tomó en cuen-

ta la cantidad de palabras emitidas en las fra-

ses; los elementos o categorías gramaticales 

que contienen las oraciones emitidas. Para el 

análisis de las acciones lúdicas se tomó en 

cuenta la iniciativa del niño para la realiza-

ción de juego; el cumplimiento del rol en el 

juego; las acciones con los objetos y las ac-

ciones sustituidas o simbólicas. Estos criterios 

se correlacionaron entre las dos instituciones 

educativas en dos tiempos: inicio y final del 

año escolar.  

 

Evaluación inicial y final del Grupo 1 

Los resultados obtenidos en la evaluación ini-

cial de cada participante del Grupo 1, se resu-

men en la Tabla 3. Los resultados de la eva-

luación final se detallan en la Tabla 4. Estos 

datos permitirán establecer la correlación del 

desarrollo neuropsicológico, antes y después 

de la aplicación de la metodología educativa 

en línea en el Colegio Kepler de México. 

Las Tablas 3 y 4, resaltan el progreso 

en el desarrollo del lenguaje en los participan-

tes, puesto que el 66,67% de participantes (1, 

2, 3 y 5), utilizaban frases cortas al comienzo 

del periodo escolar. Al finalizar el año esco-

lar, el 83,33% de participantes (1, 3, 4, 5 y 6), 

utilizó las frases largas con mayor cantidad de 

palabras emitidas y estructura gramatical co-

rrecta. Los participantes 4 y 6 demostraron 

amplitud en su expresión verbal desde el 

Nivel de Análisis Parámetros Duración 

Juego Libre Muéstrame tus juguetes 3 – 5 minutos 

Qué juguetes son tus favoritos 

Por qué te gustan esos juguetes 

Cómo se llaman esos juguetes 

Qué puedes hacer con esos juguetes 

Juego dirigido Jugar al juego de la Tienda de Juguetes 3 – 5 minutos 

El participante cumple con el rol de vendedor 

En el transcurso del juego se introducen preguntas respecto a las carac-
terísticas de los objetos (color, tamaño, etc.) 

Función Simbólica Muéstrame un lápiz 3 – 5 minutos 

Qué puedes hacer con el lápiz 

Cómo puedes utilizar el lápiz en el juego 

Tabla 2. Parámetros para las evaluaciones inicial y final en sus diferentes niveles  

Fuente: elaboración propia. 
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Participante Juego Libre Juego Acompañado Función Simbólica 

  Acciones Obje-
tales 

Lenguaje Clasificación 
de objetos 

Juego de Roles Función del 
objeto 

Acciones susti-
tuidas 

1 Muestra y 
nombra los 

Frases cortas En base a ta-
maño y color 

Cumple rol de 
vendedor en el 

Identifica el 
lápiz y su fun-

Adquirida 

2 Nombra los 
objetos 

Frases cortas En base a ta-
maño y color 

Cumple rol de 
vendedor en el 

Identifica el 
lápiz y su fun-

No se eviden-
cia 

3 Muestra y 
nombra los 

Frases cortas En base a ta-
maño y color 

Cumple rol de 
vendedor en el 

Identifica el 
lápiz y su fun-

Adquirida 

4 Muestra y 
nombra los 

objetos 

Frases largas, 
gramática co-

rrecta 

En base a ta-
maño y color 

Cumple rol de 
vendedor en el 

juego 

Identifica el 
lápiz y su fun-

ción 

No se eviden-
cia 

5 Muestra y 
nombra los 

Frases cortas En base a ta-
maño y color 

Cumple rol de 
vendedor en el 

Identifica el 
lápiz y su fun-

Adquirida 

6 Muestra y 
nombra los 

objetos 

Frases largas, 
gramática co-

rrecta 

En base a ta-
maño y color 

Cumple rol de 
vendedor en el 

juego 

Identifica el 
lápiz y su fun-

ción 

No se eviden-
cia 

Participante Juego Libre Juego Acompañado Función Simbólica 

  Acciones 
Objetales 

Lenguaje Clasificación 
de objetos 

Juego de Ro-
les 

Función del 
objeto 

Acciones sus-
tituidas 

1 Muestra, 
nombra y 

describe ca-
racterísticas 

de los objetos 

Frases largas, 
gramática co-

rrecta 

En base a ta-
maño y color 

Cumple rol de 
vendedor en el 

juego 

Identifica el 
lápiz y su fun-

ción 

No se eviden-
cia 

2 Muestra, 
nombra y 

describe ca-
racterísticas 

de los objetos 

Frases cortas En base a ta-
maño y color 

Cumple rol de 
vendedor en el 

juego 

Identifica el 
lápiz y su fun-

ción 

No se eviden-
cia 

3 Muestra, 
nombra y 

describe ca-
racterísticas 

de los objetos 

Frases largas, 
gramática co-

rrecta 

En base a ta-
maño y color 

Cumple rol de 
vendedor en el 

juego 

Identifica el 
lápiz y su fun-

ción 

No se eviden-
cia 

4 Muestra, 
nombra y 

describe ca-
racterísticas 

de los objetos 

Frases largas, 
gramática co-

rrecta 

En base a ta-
maño y color 

Cumple rol de 
vendedor en el 

juego 

Identifica el 
lápiz y su fun-

ción 

No se eviden-
cia 

5 Muestra, 
nombra y 

describe ca-
racterísticas 

de los objetos 

Frases largas, 
gramática co-

rrecta 

En base a ta-
maño y color 

Cumple rol de 
vendedor en el 

juego 

Identifica el 
lápiz y su fun-

ción 

No se eviden-
cia 

6 Muestra, 
nombra y 

describe ca-
racterísticas 

de los objetos 

Frases largas, 
gramática co-

rrecta 

En base a ta-
maño y color 

Cumple rol de 
vendedor en el 

juego 

Identifica el 
lápiz y su fun-

ción 

No se eviden-
cia 

Tabla 3. Resultados de la evaluación inicial del Grupo 1 en juego libre, juego acompañado y función simbólica 

Tabla 4. Resultados de la evaluación final del Grupo 1 en juego libre, juego acompañado y función simbólica 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 
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inicio del período escolar. Algunos ejemplos 

de estas frases son: Jugar a que todos son her-

manitos y a la tienda de peluches; Podemos 

jugar afuera con los coches y en la calle; y, 

Podemos jugar a la comida. 

Cabe señalar que dos participantes 

(33,33%) se comunican mediante un lenguaje 

con correcta estructura gramatical y frases 

largas tanto en la evaluación inicial como en 

la final; mientras que, un participante 

(16,66%), no muestra mejoría en el desarrollo 

del lenguaje en comparación entre la evalua-

ción inicial y final. 

Se evidencia también que las acciones 

objetales están presentes en 5 participantes 

(83,33%) al inicio del período escolar, estas 

se caracterizan por la identificación del obje-

to, lo que les permite nombrarlo y enseñarlo 

con sus manos, además, se evidencia la clasi-

ficación en base al tamaño y color. Dichas 

acciones se mantienen en la evaluación final, 

pero se suma, la descripción de todas las ca-

racterísticas de cada objeto en el 100% de los 

participantes, lo cual no se observaba en la 

evaluación inicial. En la evaluación final, la 

descripción de los objetos se realiza de mane-

ra voluntaria y ya no bajo orden como en la 

evaluación inicial. Algunos ejemplos que de-

muestran lo resaltado son: Porque es bonito, 

tiene patitas, pelo; Porque es blanco y suave; 

una dona de chocolate. 

Cabe señalar que dos participantes 

(33,33%) se comunican mediante un lenguaje 

con correcta estructura gramatical y frases 

largas tanto en la evaluación inicial como en 

la final; mientras que, un participante 

(16,66%), no muestra mejoría en el desarrollo 

del lenguaje en comparación entre la evalua-

ción inicial y final. 

Se evidencia también que las acciones 

objetales están presentes en 5 participantes 

(83,33%) al inicio del período escolar, estas 

se caracterizan por la identificación del obje-

to, lo que les permite nombrarlo y enseñarlo 

con sus manos, además, se evidencia la clasi-

ficación en base al tamaño y color. Dichas 

acciones se mantienen en la evaluación final, 

pero se suma, la descripción de todas las ca-

racterísticas de cada objeto en el 100% de los 

participantes, lo cual no se observaba en la 

evaluación inicial. En la evaluación final, la 

descripción de los objetos se realiza de mane-

ra voluntaria y ya no bajo orden como en la 

evaluación inicial. Algunos ejemplos que de-

muestran lo resaltado son: Porque es bonito, 

tiene patitas, pelo; Porque es blanco y suave; 

una dona de chocolate. 

Tanto en la evaluación inicial como 

final, se constata que todos los participantes 

acatan normas y reglas respetando su rol co-

mo vendedor y en el desarrollo del juego cla-

sifican los objetos en base a su tamaño y co-

lor.  

En la relación con la adquisición de la 

función simbólica, se evidencia que los parti-

cipantes no logran sustituir un objeto por otro 

diferente para cumplir su misma función, lo 

que puede significar que su zona de desarro-

llo próximo no es la función simbólica y esto 

a su vez se puede justificar con la edad de los 

participantes, ya que, la media de la edad de 

este grupo equivale a 3,33 años. Los niños 

nunca han asistido a las clases presenciales y 

no han tenido experiencia de convivencia so-

cial directa con otros niños. Algunas de las 

respuestas de los participantes que demues-

tran lo mencionado son las siguientes: Para 

escribir la orden en el juego de peluches. No 

se puede jugar más porque el lápiz es para 

escribir; No podemos jugar porque es para 

dibujar; Escribir.  

 En contraste, también se observa que el 

50% de participantes (1, 3 y 5), en la evalua-

ción inicial demuestran sustitución del lápiz 

por la función de otro objeto dentro del juego 



 

 

ISSN: 2007-1833 110 pp. 101-122 

Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Torres Guzmán, M. C.; Quintanar Rojas, L.  y Solovieva, Y. 
Vol. 14 Núm. 2 (julio-diciembre 2023) 

Participante Juego Libre Juego Acompañado Función Simbólica 

  Acciones 
Objetales 

Lenguaje Clasificación 
de objetos 

Juego de 
Roles 

Función 
del objeto 

Acciones 
sustitui-

das 
7 Muestra y 

nombra los 
objetos 

Frases lar-
gas, gramá-
tica correc-

ta 

En base a ta-
maño y color 

Cumple 
rol de 

vendedor 
en el jue-

go 

Identifica 
el lápiz y 
su fun-

ción 

No se 
eviden-

cia 

8 Muestra y 
nombra los 

objetos 

Frases cor-
tas 

En base a ta-
maño y color 

Cumple 
rol de 

vendedor 
en el jue-

go 

Identifica 
el lápiz y 
su fun-

ción 

No se 
eviden-

cia 

9 Muestra y 
nombra los 

objetos 

Frases lar-
gas, gramá-
tica correc-

ta 

En base a ta-
maño y color 

Cumple 
rol de 

vendedor 
en el jue-

go 

Identifica 
el lápiz y 
su fun-

ción 

No se 
eviden-

cia 

10 Muestra y 
nombra los 

objetos 

Frases lar-
gas, gramá-
tica correc-

ta 

En base a ta-
maño y color 

Cumple 
rol de 

vendedor 
en el jue-

go 

Identifica 
el lápiz y 
su fun-

ción 

Adquiri-
da 

11 Muestra y 
nombra los 

objetos 

Frases lar-
gas, gramá-
tica correc-

ta 

En base a ta-
maño y color 

Cumple 
rol de 

vendedor 
en el jue-

go 

Identifica 
el lápiz y 
su fun-

ción 

No se 
eviden-

cia 

12 Muestra y 
nombra los 

objetos 

Frases cor-
tas 

En base a ta-
maño y color 

Cumple 
rol de 

vendedor 
en el jue-

go 

Identifica 
el lápiz y 
su fun-

ción 

No se 
eviden-

cia 

13 Muestra y 
nombra los 

objetos 

Frases lar-
gas, gramá-
tica correc-

ta 

En base a ta-
maño y color 

Cumple 
rol de 

vendedor 
en el jue-

go 

Identifica 
el lápiz y 
su fun-

ción 

Adquiri-
da 

14 Muestra y 
nombra los 

objetos 

Frases lar-
gas, gramá-
tica correc-

ta 

En base a ta-
maño y color 

Cumple 
rol de 

vendedor 
en el jue-

go 

Identifica 
el lápiz y 
su fun-

ción 

Adquiri-
da 

Tabla 5. Resultados de la evaluación inicial del Grupo 2 en juego libre, juego acompañado y fun-

ción simbólica  

Fuente: elaboración propia. 



 

 

ISSN: 2007-1833 111 pp. 101-122 

Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Torres Guzmán, M. C.; Quintanar Rojas, L.  y Solovieva, Y. 
Vol. 14 Núm. 2 (julio-diciembre 2023) 

 

Participante Juego Libre Juego Acompañado Función Simbólica 

  Acciones 
Objetales 

Lenguaje Clasificación 
de objetos 

Juego de Roles Función 
del objeto 

Acciones 
sustituidas 

7 Muestra, 
nombra y 
describe 
caracterís-
ticas de los 
objetos 

Frases 
largas, 
gramática 
correcta 

En base a 
tamaño y co-
lor 

Cumple rol de 
vendedor en el 
juego 

Identifica 
el lápiz y 
su función 

Adquirida 

8 Muestra, 
nombra y 
describe 
caracterís-
ticas de los 
objetos 

Frases 
cortas 

En base a 
tamaño y co-
lor 

Cumple rol de 
vendedor en el 
juego 

Identifica 
el lápiz y 
su función 

No se evi-
dencia 

9 Muestra, 
nombra y 
describe 
caracterís-
ticas de los 
objetos 

Frases 
largas, 
gramática 
correcta 

En base a 
tamaño y co-
lor 

Cumple rol de 
vendedor en el 
juego 

Identifica 
el lápiz y 
su función 

Adquirida 

10 Muestra, 
nombra y 
describe 
caracterís-
ticas de los 
objetos 

Frases 
largas, 
gramática 
correcta 

En base a 
tamaño y co-
lor 

Cumple rol de 
vendedor en el 
juego 

Identifica 
el lápiz y 
su función 

Adquirida 

11 Muestra, 
nombra y 
describe 
caracterís-
ticas de los 
objetos 

Frases 
largas, 
gramática 
correcta 

En base a 
tamaño y co-
lor 

Cumple rol de 
vendedor en el 
juego 

Identifica 
el lápiz y 
su función 

Adquirida 

12 Muestra, 
nombra y 
describe 
caracterís-
ticas de los 
objetos 

Frases 
largas, 
gramática 
correcta 

En base a 
tamaño y co-
lor 

Cumple rol de 
vendedor en el 
juego 

Identifica 
el lápiz y 
su función 

No se evi-
dencia 

13 Muestra, 
nombra y 
describe 
caracterís-
ticas de los 
objetos 

Frases 
largas, 
gramática 
correcta 

En base a 
tamaño y co-
lor 

Cumple rol de 
vendedor en el 
juego 

Identifica 
el lápiz y 
su función 

Adquirida 

14 Muestra, 
nombra y 
describe 
caracterís-
ticas de los 
objetos 

Frases 
largas, 
gramática 
correcta 

En base a 
tamaño y co-
lor 

Cumple rol de 
vendedor en el 
juego 

Identifica 
el lápiz y 
su función 

No se evi-
dencia 

Tabla 6. Resultados de la evaluación final del Grupo 2 en juego libre, juego acompañado y 

función simbólica. 

Fuente: elaboración propia. 
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simbólico; aunque, en la evaluación final, no 

se evidencia tal sustitución. El primer partici-

pante sustituye el objeto por un peine para 

peinar a su muñeco, y, el quinto participante 

sustituye el lápiz para cumplir la función de 

un martillo. En tanto que, el participante 3, no 

logra sustituir el lápiz por otro objeto, pero, al 

brindarle otros ejemplos, logra sustituir un 

pompón de papel por una esponja de lavar. 

 

Evaluación inicial y final del Grupo 2 

Los resultados obtenidos en la evaluación ini-

cial de cada participante del Grupo 2, se resu-

men en la Tabla 5 y los resultados de la eva-

luación final en la Tabla 6. Con estos datos se 

establece la correlación del desarrollo neuro-

psicológico, antes y después de la aplicación 

de la metodología educativa en el CEIAP. En 

las Tablas 5 y 6, se puede observar que los 

participantes del CEIAP presentan un lengua-

je amplio caracterizado por frases largas con 

estructura gramatical correcta, tanto al inicio 

como al final del período escolar. Específica-

mente el 75% de los participantes (7, 9, 10, 

11, 13 y 14), al iniciar el periodo escolar y el 

88% de participantes (7, 9, 10, 11, 12, 13 y 

14), al finalizar el año lectivo. El participante 

12 mejora en comparación del inicio y final 

del período escolar. Algunas de estas frases 

fueron: Jugar a rescatar las personas con el 

Spiderman, también con el Hulk y el Capitán 

América; Jugar a la cocinita y hacer sopa 

para darle a la Amelia; Jugar en el parque de 

Dinos que hiso mamá, juego con todos mis 

Dinos y pelean así.  

Por otro lado, el participante 8 

(12,5%) no mejora su expresión verbal en 

cuanto a la cantidad de palabras, pero sí emite 

una única frase con estructura gramatical co-

rrecta: Pasearle en una moto a la Elsa. Es im-

portante resaltar que el 88% de estos partici-

pantes (7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14) acudieron a 

clases presenciales durante seis meses previos 

al surgimiento de la Pandemia por el COVID-

19, por lo que dichos participantes ya mante-

nían un vínculo social establecido. 

Por su parte, las acciones objetales 

están presentes en el 100% de los participan-

tes tanto en la evaluación inicial como en la 

final, mediante la identificación, nombrar y 

mostrar los objetos. Aunque, existe mejoría 

en la evaluación final, ya que, la descripción 

de los objetos es más amplia e incluye todas 

las características. Adicionalmente, se resalta 

que estas acciones objetales surgen luego de 

Participante Juego Libre 

Grupo 1: 
Colegio Ke-

pler 

Acciones Objetales Lenguaje 

Los participantes muestran y nombran cada uno 
de los objetos que utilizan en la actividad del pri-
mer nivel. 

Los participantes se comunican por medio de un len-
guaje caracterizado por frases cortas con poca cantidad 
de palabras. En promedio 5 a 6 palabras por persona en 
este primer nivel para describir los objetos. 
Las frases emitidas tienen una estructura gramatical 
correcta. 
  

Grupo 2: 
CEIAP 

Los participantes muestran y nombran cada uno 
de los objetos que utilizan en la actividad del pri-
mer nivel. 

Los participantes se comunican por medio de un len-
guaje caracterizado por frases largas con una cantidad 
mayor de palabras. En promedio 9 a 10 palabras por 
persona en este primer nivel para describir los objetos. 
Las frases emitidas tienen una estructura gramatical 
correcta. 

Tabla 7. Resultados de las evaluaciones inicial, en el nivel 1: Juego Libre, de los participantes del Grupo 1 y Grupo 2 

Fuente: elaboración propia. 
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la orden del tutor más que de manera espontá-

nea, incluso en la evaluación final. Algunos 

ejemplos son: El Spiderman que lanza telara-

ña de su mano, carro de policía, un Paw Pa-

trol; Libro de Pinocho, Libro del esqueleto 

que se llama Rayos X, Porque el bebé no tie-

ne cabello y es suave.  

En el segundo nivel de evaluación, 

tanto en la evaluación inicial como final, se 

constata que todos los participantes acatan 

normas y reglas sociales respetando su rol 

como vendedor y en el desarrollo del juego 

clasifican los objetos en base a su tamaño y 

color.  

En lo que respecta a la función simbó-

lica, el 62,5% de participantes (7, 9, 10, 11 y 

13), logran desarrollar la función simbólica al 

finalizar el período escolar, con la sustitución 

de un objeto específico para cumplir una fun-

ción diferente dentro del juego. Es importante 

considerar que, 4 de los 5 participantes en  

cuestión corresponden a la edad cronológica 

de 4 años, lo que puede justificar el desarrollo 

de las acciones simbólicas. Las sustituciones 

evidenciadas son las siguientes: Decimos que 

el lápiz es una inyección del doctor y para 

abrir la boca y ver la lengua; Podemos decir 

que el lápiz era una inyección y yo soy el doc-

tor; En la cocinita para la cuchara; Pienso 

que con el lápiz se puede medir la temperatu-

ra si jugamos al Doctor, también se puede 

Participante Juego Libre 

Grupo 1: Colegio Kepler Clasificación de Objetos Juego de Roles 

Los participantes clasifican y descri-
ben los objetos de la actividad por su 
tamaño y color. 
  

Los participantes acatan normas y reglas, 
cumplen con su rol de vendedor en el jue-
go. 

Grupo 2: CEIAP Los participantes clasifican y descri-
ben los objetos de la actividad por su 
tamaño y color. 

Los participantes acatan normas y reglas, 
cumplen con su rol de vendedor en el jue-
go. 

Tabla 8. Resultados de las evaluaciones inicial, en el nivel 2: Juego Acompañado, de los participantes del Gru-

po 1 y Grupo 2. 

Fuente: elaboración propia. 

Participante Función Simbólica 
Grupo 1: Colegio Kepler Función del Objeto Acciones Sustituidas 

Los participantes identifican el ob-
jeto y reconocen su función. 

En tres participantes se evidencia 
sustitución de la función del objeto 
por otros objetos en el juego simbó-
lico. 
  

Grupo 2: CEIAP Los participantes identifican el ob-
jeto y reconocen su función. 

En tres participantes se evidencia 
sustitución de la función del objeto 
por otros objetos en el juego simbó-
lico. 

Tabla 9. Resultados de las evaluaciones inicial, en el nivel 3: Función Simbólica, de los participantes del Grupo 1 y  

Grupo 2 

Fuente: elaboración propia. 
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Participante Juego Libre 

Grupo 1: Colegio Kepler Acciones Objetales Lenguaje 

Los participantes muestran y nom-
bran cada uno de los objetos que 
utilizan en la actividad del primer 
nivel. 

Los participantes se comunican por medio de un 
lenguaje caracterizado por frases largas con una 
cantidad promedio de 8 palabras por persona 
para describir los objetos. 
Las frases emitidas tienen una estructura grama-
tical correcta. 
  

Grupo 2: CEIAP Los participantes muestran y nom-
bran cada uno de los objetos que 
utilizan en la actividad del primer 
nivel. 

Los participantes se comunican por medio de un 
lenguaje caracterizado por frases largas con una 
cantidad en promedio de 10 a 11 palabras por 
persona para describir los objetos. 
Las frases emitidas tienen una estructura grama-
tical correcta. 

Participante Juego Libre 

Grupo 1: Colegio Kepler Clasificación de Objetos Juego de Roles 

Los participantes clasifican y des-
criben los objetos de la actividad 
por su tamaño y color. 

Los participantes acatan normas y reglas, cum-
plen con su rol de vendedor y el juego surge de 
manera más espontánea. 
  

Grupo 2: CEIAP Los participantes clasifican y des-
criben los objetos de la actividad 
por su tamaño y color. 

Los participantes acatan normas y reglas, cum-
plen con su rol de vendedor y el juego surge 
más bajo orden del profesor que de manera 
espontánea. 

Participante Función Simbólica 

Grupo 1: Co-
legio Kepler 

Función del Objeto Acciones Sustituidas 

Los participantes identifican el objeto y reco-
nocen su función. 

Los participantes no exhiben la adquisición de 
la función simbólica mediante la sustitución de 
objetos en el juego simbólico. 
  

Grupo 2: CEI-
AP 

Los participantes identifican el objeto y reco-
nocen su función. 

En cinco participantes se evidencia sustitución 
de la función del objeto por otros objetos en el 
juego simbólico. 

Tabla 10. Resultados de las evaluaciones finales, en el nivel 1: Juego Libre, de los participantes del Grupo 1 y Grupo 2 

Tabla 11. Resultados de las evaluaciones finales, en el nivel 2: Juego Acompañado, de los participantes del Grupo 

1 y Grupo 2 

Tabla 12. Resultados de las evaluaciones finales, en el nivel 3: Función Simbólica, de los participantes del Grupo 

1 y Grupo 2. 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 
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decir que es una cuchara para batir la comi-

da; finalmente, Para revisar las orejas con el 

lápiz en el Doctor. 

Adicionalmente, el 37,5% de partici-

pantes (10, 13 y 14), también sustituyen el 

objeto por una funcionalidad diferente dentro 

del juego en la evaluación inicial, de la si-

guiente manera: Para mover la fruta en la 

olla; Jugar a mezclar con el lápiz; Jugar co-

mo un caballo corriendo o un sapo saltando. 

Evaluación inicial del Grupo 1 y Grupo 2 

En las Tablas 7, 8 y 9 se correlacionan los 

resultados de la evaluación inicial de los par-

ticipantes del Grupo 1 y Grupo 2 en los tres 

niveles del Protocolo de Evaluación. 

En esta tabla se evidencia que, en el juego 

libre, los niños de ambos países pueden iden-

tificar, reconocer, mostrar y nombrar los obje-

tos que les rodean, además, elaboran juegos 

con ellos. Los niños del CK se comunican 

con oraciones que contienen 5-6 palabras en 

promedio, mientras que los niños del CEIAP 

lo hacen con 9-10 palabras. Ejemplos de ora-

ciones expresadas en cada grupo: 

Grupo 1 – CK: “Porque los reyes me lo 

trajeron”; “Jugar a la casa de la Bar-

bie”; “Jugar a los coches”. 

Grupo 2 – CEIAP: “El cuento que es de 

leer, pero juego más con la guitarra”; 

“Bañarle a la Pepa Pig, que se vaya a 

dormir y cocinar la comida para los 

bebés”; “Jugar a que son amigos y se 

abrazan”.  

En el juego dirigido, los niños de am-

bos países acatan normas y reglas, cumplen 

con su rol de vendedor; y, muestran, nom-

bran, clasifican los objetos por su tamaño y 

color. 

Finalmente, los niños de ambos gru-

pos identifican los objetos y reconocen su 

función. Además, en la actividad de la fun-

ción simbólica tres niños (50%) del CK y tres 

niños (37,5%) del CEIAP realizan la sustitu-

ción de la función de un objeto por otros ob-

jetos.  

 

Evaluación final del Grupo 1 y Grupo 2    

A continuación, se expone el análisis de los 

resultados de las evaluaciones finales del 

Grupo 1 y Grupo 2, mediante una correlación 

que implica los tres niveles de evaluación; en 

las Tablas 10, 11 y 12, respectivamente. 

 Luego de la aplicación de la metodolo-

gía educativa en línea en las dos instituciones 

educativas, se realizó la evaluación final. En 

la actividad de juego libre, los niños de am-

bos grupos no solo reconocen, nombran y uti-

lizan los objetos dentro del juego, sino que 

los describen más ampliamente, señalando 

todas sus características.  

De la misma manera, existe un progre-

so en el desarrollo del lenguaje en los dos 

grupos evaluados, ya que, las frases son más 

largas. Los participantes del CEIAP utilizan 

oraciones con 10 - 11 palabras en promedio, 

mientras que los niños del CK utilizan en pro-

medio 8 palabras para comunicarse. Ejemplos 

de oraciones expresadas en cada grupo: 

Grupo 1 - Colegio Kepler: “Jugar a que 

todos son hermanitos y a la tienda de 

peluches”; “Podemos ponerle en un 

lugar y jugar a que se duermen todas”; 

“Una princesa que se llama Aurora, 

un pajarito y una muñequita”. 

Grupo 2 - CEIAP: “Porque puedo leer el 

libro y tiene dibujos”; “Jugar a la casi-

ta con los muñecos, en la casa de la 

Pepa Pig”; “Jugar a los animales con 

todos los peluches”.  

En el Juego acompañado, los niños de 

ambos grupos clasifican los objetos en base a 

sus características principales y acatan nor-
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mas sociales cumpliendo con su rol dentro del 

juego. Sin embargo, el juego surge de manera 

espontánea en el Grupo CK, mientras que en 

el Grupo CEIAP, solo se realiza bajo la orden 

del profesor. Esto muestra que los niños del 

CK participan por iniciativa propia en el 

transcurso del juego, mientras que los partici-

pantes del CEIAP, solo lo hacen cuando el 

maestro se los pide.  

Finalmente, los alumnos del CK no 

muestran la sustitución de un objeto por otro, 

mientras que 5 participantes (62,5%) del CEI-

AP sí logran dicha sustitución durante el jue-

go.  

Discusión  

Los resultados obtenidos después de la aplica-

ción de las metodologías en línea en ambos 

países en niños preescolares, muestran algu-

nas diferencias en el desarrollo de la actividad 

verbal, lo cual permite afirmar lo planteado 

en la primera hipótesis. Los dos grupos estu-

diados no se comportaron de una misma ma-

nera en la evaluación inicial y final, lo cual se 

puede relacionar con los efectos educativos y 

sociales. En la evaluación inicial, el 66,67% 

de los participantes del CK, se comunicaban 

mediante frases cortas, mientras que, en la 

evaluación final después de la aplicación de la 

metodología histórico cultural, el 83,33% lo 

hacía con un lenguaje más fluido y espontá-

neo, caracterizado por oraciones largas con 

gramática adecuada. Dichos datos permiten 

plantear que la participación de los niños del 

CK en las sesiones sincrónicas grupales fue 

favorable para su desarrollo verbal, debido a 

que se trata de los niños que no han tenido 

esta experiencia convivencial antes de la pan-

demia.  

      En el caso de los niños del CEI-

AP, tanto al inicio (75%) como al final (88%) 

del período lectivo, los participantes se comu-

nicaban con un lenguaje amplio. La comuni-

cación se caracterizó por el empleo de frases 

largas que incluyen todos sus componentes 

gramaticales y permitían a los participantes 

mantener una conversación espontánea o 

compartir sus vivencias personales con sus 

pares y maestros. 

      Campo Ternera (2009) reporta 

resultados similares con niños de 3 a 6 años. 

El estudio mostró que el 62,8% de los partici-

pantes se encuentran en un promedio normal 

de desarrollo del lenguaje, el 20,3% presentan 

dificultades que requieren de estimulación, y 

el 17,9% exhibió resultados superiores a lo 

esperado. Otro estudio realizado en México 

con niños preescolares de 4 a 6 años, mostró 

que un participante que no había acudido a su 

primer nivel de educación inicial, tenía un 

retraso en el desarrollo del lenguaje por la 

falta de interacción social con otros infantes 

en el ambiente escolar (Zariñana, Vara & 

Marcial, 2019). Este estudio confirma que la 

educación presencial influye positivamente en 

el desarrollo del lenguaje, situación que tam-

bién se evidencia en los participantes del 

CEIAP de nuestro estudio, ya que, el 88% de 

niños que se comunican mediante un lenguaje 

amplio, habían acudido previamente a clases 

presenciales durante los 6 meses previos a la 

modalidad virtual por la pandemia frente al 

COVID-19. Este período de clases presencia-

les permitió a los pequeños conocerse y com-

partir actividades sociales. De hecho, el único 

niño que no tuvo clases presenciales, no se 

comunica con un lenguaje amplio. Los efec-

tos del aislamiento sobre el desarrollo han 

sido reportados en todo el mundo, particular-

mente en preescolares (Pramling Samuelsson, 

Wagner & Eriksen-Odegaard, 2020; Quin-

tanar et al., 2002; Solovieva & Quintanar, 

2022). 

En el grupo del CEIAP, la evaluación 

inicial mostró un mayor desarrollo del len-

guaje, en comparación con el grupo del CK. 

Sin embargo, la aplicación del juego temático 
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de roles utilizado en el CK tuvo efectos posi-

tivos sobre el desarrollo de la función comu-

nicativa del lenguaje, mientras que, con la 

metodología utilizada en el CEIAP, se obser-

varon las diferencias en un solo participante. 

Debemos señalar que los participantes del CK 

pertenecen a un nivel socio cultural y econó-

mico medio-bajo y la mayoría de las madres 

se dedican al hogar sin nivel de estudios supe-

riores, mientras que los participantes del CEI-

AP pertenecen a un nivel económico medio-

alto, con estudios superiores. Dichas condi-

ciones sociales y educativas podrían explicar 

estas diferencias. Diversos autores han repos-

tado su influencia sobre el desarrollo de la 

actividad psicológica (Cravioto & Arrieta, 

1987; Ostrosky-Solis et al., 1985; Quintanar 

et al., 1995; Solovieva et al., 2018). Rodrí-

guez & Piedra (2014) reportan un mayor 

desarrollo del lenguaje en niños urbanos, en 

comparación con niños rurales en niños de 1 a 

3 años. Resultados similares reportaron Solo-

vieva et al. (2006) en preescolares urbanos y 

rurales, mostrando diferencias en el desarrollo 

de la esfera voluntaria, del pensamiento y de 

la función generalizadora del lenguaje, favo-

rables al grupo urbano. 

En el caso de las acciones objetales, el 

83,33% de participantes describen todas las 

características de los objetos en la evaluación 

inicial y al final el 100% de participantes del 

CK ya no necesitan la orden del maestro, sino 

que las realizan de manera voluntaria. Solo-

vieva et al. (2018) reportan resultados simila-

res. No obstante que el 100% de los partici-

pantes del CEIAP describen todas las caracte-

rísticas de los objetos en las evaluaciones ini-

cial y final, las acciones objetales solo surgen 

bajo la orden del docente y no de manera vo-

luntaria. Consideramos que esta diferencia en 

el desarrollo de la actividad voluntaria, se de-

be a que en el CEIAP no se aplica el juego 

temático de roles, mientras que en el CK sí se 

utiliza. Diversos estudios aportan evidencia 

acerca de que el juego dirigido incrementa el 

desarrollo de la actividad voluntaria, lo que 

hace al niño independiente (González-

Moreno et al., 2009; Solovieva & Quintanar, 

2017a). 

Nuestros resultados muestran que las 

acciones objetales incrementaron en comple-

jidad al finalizar el período lectivo en todos 

los participantes de los dos grupos. Es notable 

que estos resultados coinciden con los obteni-

dos por Borges (2020), quien mostró que las 

acciones objetales alcanzan una mayor com-

plejidad después del ciclo escolar en preesco-

lares. Borges, Solovieva & Quintanar (2020b) 

mostraron acciones simbólicas, tanto al inicio 

como al final del ciclo escolar, similares a los 

observados en el grupo CEIAP. Asimismo, 

Solovieva, et al. (2020) encontraron, además 

de lo anterior, un alto nivel del lenguaje y el 

desarrollo del pensamiento reflexivo, la ima-

ginación y la actividad voluntaria. Esto signi-

fica que las acciones objetales y el lenguaje se 

complejizan de manera simultánea, siempre y 

cuando el niño este participante en las activi-

dades que incluyan la necesidad de uso de 

acciones y lenguaje.  

Por otro lado, las mayores diferencias 

entre ambos grupos se observaron en las ac-

ciones simbólicas. En esta tarea ninguno de 

los niños del CK logró sustituir un objeto por 

otro, mientras que 5 de 8 (62,5%) del grupo 

CEIAP sí lograron la sustitución. Datos simi-

lares obtenidos por el grupo CK, fueron re-

portados por González-Moreno y Solovieva 

(2015). Debemos resaltar que, paradójica-

mente, en la evaluación inicial 3 (50%) niños 

del CK y 3 (37,5%) niños del CEIAP logra-

ron la sustitución. Solovieva et al. (2018) re-

portaron datos similares a los obtenidos por el 

grupo CEIAP.  

La ausencia de acciones simbólicas en 

el grupo CK al final del período lectivo, a pe-
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sar de que tres de ellos las realizaron al inicio, 

se puede explicar a partir de las diferencias 

del nivel educativo y sociocultural. Las accio-

nes simbólicas surgen en el niño a través del 

proceso de comunicación con las personas 

que le rodean,  por la influencia de la crianza, 

por la motivación que surge a partir de la exi-

gencia del adulto y por las exigencias de las 

circunstancias objetales de su propia activi-

dad (Solovieva y Quintanar, 2010). Los gru-

pos estudiados se diferencian por el nivel 

educativo y socioeconómico de los familiares, 

cuyo efecto sobre el desarrollo está bien do-

cumentado (Cravioto & Arrieta, 1987; Quin-

tanar et al., 1995; Solovieva et al., 2018). Al-

gunos autores (Elkonin, 1980; Borges, Solo-

vieva, & Quintanar, 2020a) señalan que el 

niño va perfeccionando sus acciones objeta-

les, volviéndolas más complejas, lo que es 

fundamental para que el niño adquiera accio-

nes simbólicas más complejas. 

Debemos destacar la posible influen-

cia de la edad y la experiencia de clases pre-

senciales. El promedio de edad del grupo CK 

fue de 3,33 años y sin haber experimentado 

las clases presenciales, mientras que en el 

grupo CEIAP la edad promedio fue de 3,66 

años y con una experiencia educativa presen-

cial previa en el 88% de estos participantes. 

Los resultados obtenidos sugieren que para la 

adquisición de las funciones simbólicas se 

requeire de mayor tiempo de participación de 

los niños en las actividades colectivas presen-

ciales. 

La pandemia por el COVID-19 condu-

jo al cierre de las escuelas de todos los nive-

les educativos y obligó al aislamiento y a la 

enseñanza en línea. La educación virtual se ha 

prolongado por dos años, durante los cuales 

los niños se han visto privados de relaciones 

sociales, de la comunicación y juegos con sus 

coetáneos. Los niños del grupo CK no tuvie-

ron la posibilidad de asistir a clases presen-

ciales, en comparación con la mayoría de los 

niños del CEIAP. Los efectos de este aisla-

miento obligatorio sobre el desarrollo, lo han 

descrito diversos autores (Pramling Samuels-

son et al., 2020; Quintanar et al., 2002; Solo-

vieva & Quintanar, 2022; Solovieva, Pérez, & 

Quintanar, 2022). Las sesiones simultáneas 

en el grupo CK garantizaron la adquisición de 

las acciones objetales y verbales y favorecie-

ron a su actividad voluntaria, pero no fueron 

suficientes para la óptima adquisición de las 

acciones simbólicas. En el caso del CEIAP se 

puede plantear que los niños contaban con la 

experiencia previa de convivencia, lo cual 

garantizó la adquisición del lenguaje y de las 

acciones objetales y simbólicas. Al mismo 

tiempo, la ausencia de las actividades presen-

ciales, no ha permitido consolidar el nivel de 

la adquisición de las funciones simbólicas, lo 

que se observan en ausencia de las diferencias 

en la evaluación inicial y final. 

Finalmente, es importante resaltar que 

las instituciones preescolares de este estudio 

aplican diferentes metodologías educativas en 

línea. El contraste de estas metodologías re-

veló similitudes y diferencias. En el caso del 

CK, la metodología utilizada se deriva del 

modelo histórico cultural, mientras que en el 

CEIAP la metodología se basa en el modelo 

constructivista.  

No obstante que diversos estudios se-

ñalan la importancia de buscar modelos alter-

nativos para la educación preescolar (Dipp 

et al., 2008; Aljabreen, 2020), estos se refie-

ren a la modalidad educativa presencial. En 

esta modalidad los estudiantes acuden a la 

institución educativa, lugar en el que estable-

cen contacto social con sus coetáneos y profe-

sores. Esto les permite compartir experiencias 

personales y relacionarse con otras personas 

fuera del núcleo familiar, facilitando el desa-

rrollo de habilidades necesarias para su poste-

rior etapa de desarrollo (Solovieva & Quinta-
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nar, 2021a). La convivencia con los coetáneos 

y la constante guíe del adulto dentro de las 

actividades comunicativas productivas puede 

ser considerada como una necesidad primor-

dial para considerar las metodología de traba-

jo con los niños en la edad preescolar para 

garantizar la óptima adquisición de las accio-

nes verbales, objetales y simbólicas. 

 

Conclusiones 

 Se demuestra la posibilidad de evalua-

ción cualitativa del desarrollo lúdico y 

verbal en niños preescolares en línea. 

 En ambas instituciones, se obtuvieron 

los resultados distintos que se pueden 

relacionar con las diferencias en las 

edades, las condiciones de aprendizaje 

(asistencia previa a las clases presencia-

les), así como a las metodologías apli-

cadas en línea. 

 El aislamiento provocado por COVID-

19 afectó negativamente el desarrollo 

del lenguaje en el grupo CK, en compa-

ración con el grupo CEIAP que asistió a 

clases presenciales durante seis meses 

previos a la pandemia. 

 Los niños del CEIAP mostraron una 

mayor producción verbal, presente des-

de el inicio, en comparación con el gru-

po CK.  

 Es posible apreciar que la aplicación del 

juego temático de roles sociales en el 

CK permitió el desarrollo de la activi-

dad voluntaria, la cual no está presente 

en los niños del grupo CEIAP, donde 

no se aplica el juego dirigido. 

 En ambos grupos incrementa la comple-

jidad de las acciones objetales. Sin em-

bargo, los niños del CEIAP solo las rea-

lizan ante consigna, mientras que los 

niños del CK las realizan de manera 

espontánea, independiente, por iniciati-

va propia. 

 Los niños del CEIAP pueden sustituir 

un objeto por otro, mientras que los ni-

ños del CK aún no lo logran.  

 Se plantea que estas diferencias se de-

ben al mayor promedio de edad junto 

con el nivel socioeconómico y a la ex-

periencia previa de clases presenciales 

del grupo CEIAP. 

 

Limitaciones del Estudio 

En el estudio se pueden notar varías limita-

ciones. En el primer lugar se trata de proble-

mas con la tecnología y la conexión durante 

las evaluaciones virtuales. En ocasiones, hubo 

intervenciones de los familiares que intenta-

ban ayudar o influir en las respuestas de los 

participantes al momento de las evaluaciones. 

Fue complicado lograr la disponibilidad hora-

rios de los participantes para las evaluaciones. 

 La muestra incluye pocos participantes 

en ambas instituciones. 

 

Implicaciones del estudio y futuras líneas 

de investigación  

El presente estudio demuestra la evidencia de 

un impacto, entre otros factores sociales y 

ambientales, que puede tener la metodología 

educativa utilizada por las instituciones en el 

desarrollo de los niños. Se logra apreciar la 

necesidad de uso de las clases presenciales 

para beneficiar al desarrollo del niño en la 

edad preescolar. Al mismo tiempo, se logra 

apreciar el efecto positivo de la metodología 

de uso de juego desde el modelo vigotskiano 

o histórico-cultural que cada vez gana impor-

tancia para la comprensión del desarrollo psi-

cológico humano y demuestra su efectividad 

en este ámbito.  Se evidenció en este estudio 

con el desarrollo del lenguaje y la actividad 

voluntaria a partir de la participación en el 

juego temático de roles sociales. El estudio 

muestra que es viable adaptar dicha metodo-

logía a la modalidad virtual ante una emer-
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gencia y que esta puede ser considerada como 

una metodología a ser incluida dentro de otras 

metodologías educativas establecidas.  

Las investigaciones futuras pueden ser 

dirigidas a la evaluación de los efectos del 

desarrollo de la función simbólica y el len-

guaje de los niños preescolares de diferentes 

edades ante el uso de distintas metodologías 

educativas en la modalidad presencial en dife-

rentes países y contextos sociales. Es necesa-

rio seguir elaborando y aprobando las meto-

dologías de enseñanza que puedan garantizar 

el desarrollo psicológico positivo en la edad 

preescolar. 
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