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Introducción 

El juego tiene un papel importante dentro del desarrollo y aprendizaje del niño, 

debido a que forma parte de la conducta humana y de cada cultura de las distintas 

comunidades, se considera significativo para el desarrollo holístico del infante durante 

los años preescolares, lo cual se constituyen una herramienta importante dentro de los 

procesos pedagógicos del Nivel Inicial.  Por consiguiente, este estudio tiene como 

objetivo analizar los juegos tradicionales como recurso pedagógico en el Nivel Inicial. 

Con la finalidad de que las docentes reconozcan que son beneficiosos porque 

contribuyen a un aprendizaje significativo, así como también prepara al niño para su 

etapa adulta.  

Se comprende que dentro de la variedad y clasificación de juegos se encuentran 

los tradicionales, y según Stevenson (2021), en su estudio realizado en Colombia, 

señala que son prácticas que fortalece la identidad cultural; además, contribuyen a 

fortalecer la motricidad, las habilidades sociales, el liderazgo y la autonomía de los 

niños. Sin embargo, en la mayoría de los establecimientos educativos no se aplican, 

por ende, es necesaria su implementación especialmente en la educación a temprana 

edad, dado que estos tienen un alto valor pedagógico debido a que dinamizan los 

procesos de aprendizaje.  

Con base en la información anterior, en general podemos decir que los juegos 

tradicionales representan un gran aporte al desarrollo infantil integral, esto significa 

que mejoran el desarrollo motriz, fomentan el espíritu de competencia, refuerzan las 

relaciones interpersonales, desarrollan destreza física, ayudan en la regulación de las 

emociones, refuerzan el desarrollo cognitivo y fortalece el aprendizaje. Por 

consiguiente, este estudio se realizó con el fin de analizar y lograr conocer los 

beneficios que nos brindan, para así poder usarlos como recurso pedagógico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, de tal forma se promueva en las 

instituciones la aplicación de estos juegos, además se enfatiza valorarlos ya que según 

mitos se dice que estos juegos solo son una pérdida de tiempo y no se percibe los 

benéficos que contribuyen.  
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Hoy en día muy poco se ve a niños jugar en las calles, actualmente estos han 

sido reemplazados por videojuegos; el juego ha perdido importancia en los hogares, 

así como también en algunas escuelas. Surgiendo la gran preocupación porque según 

diferentes estudios el juego forma parte del crecimiento físico y cognitivo del niño ya 

que le ayuda a aprender de una manera armoniosa. Por ende, este trabajo se centra en 

analizar diferentes fuentes bibliográficas confiables con la finalidad de poder 

contribuir en conocimiento teórico y conocer la relevancia y valor pedagógico que 

contienen los juegos tradicionales, sabiendo que son de fácil uso y se pueden adaptar 

al contexto, además son conocidos por los niños, lo que conlleva a que aprenden a 

través de sus experiencias y contexto.  

En consecuencia se hace énfasis en el desarrollo del juego debido a que le 

proporciona la oportunidad de progresar y plasmar sus conocimientos, en 

consecuencia, el educador debe utilizarlos, en especial los juegos tradicionales ya que 

estos no requieren de costosos materiales para desarrollarse y son muy enriquecedores 

en el desarrollo de habilidades sociales, cognitiva y físicas, de tal forma contribuirán 

en el fortalecimiento de su aprendizaje y desarrollo del niño, así como también 

permiten responder a las necesidades e interés de cada uno y a valorar  su cultura.  

Ante todo, lo mencionado se deduce la importancia de utilizar los juegos 

tradicionales como herramienta de enseñanza para el aprendizaje de los infantes. 

Debido a eso este estudio se ha organizado en cuatro capítulos que, en base a la teoría, 

profundizan el análisis de los juegos tradicionales y dan sentido a la investigación: En 

el primer capítulo se examinan los propósitos que se consiguieron con su elaboración, 

y la razón y valor de esta. En el segundo capítulo se abordan las pruebas empíricas, 

esto es, los estudios preliminares sobre el tema, además de los principales principios 

teóricos y conceptuales del tema. En el tercer capítulo se examinó la metodología 

utilizada en la investigación, fundamentándose en un estudio bibliográfico mediante 

la utilización del análisis documental, es decir, mediante la revisión de diferentes 

documentos existentes. Finalmente, en el cuarto capítulo se redactaron las 

conclusiones y recomendaciones respondiendo a los objetivos del estudio.  
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Capítulo I  

Objetivos de la Investigación Académica 

 

 

 

1.1.Objetivo General  

• Analizar los juegos tradicionales como recurso pedagógico en el Nivel Inicial. 

1.2.Objetivos Específicos   

• Analizar los fundamentos teóricos que respaldan los juegos tradicionales. 

• Describir los beneficios de los juegos tradicionales en el Nivel Inicial.  

• Analizar los juegos tradicionales como estrategia de enseñanza en el Nivel Inicial.  

 

1.3.Justificación de la Investigación  

La presente investigación se justifica de manera teórica y metodológica: A 

nivel teórico se justifica en base a la teoría psicoevolutiva de Piaget (1997),  donde 

planteó que el juego es parte del desarrollo evolutivo del niño y tiene diferentes formas 

en la evolución infantil. generando cambios experimentados en las estructuras 

intelectuales. Por tanto, el juego es lo que resulta de estas estructuras; Sin embargo, a 

medida que se desarrolla la acción del niño al jugar surgen nuevas estructuras mentales 

donde predomina la acomodación y la asimilación, posibilitando que el niño se adapte 

a su entorno y establezca un equilibrio con él, y logre desarrollar conductas a través de 

la imitación que ayuden a ajustar sus estructuras mentales.  

De la misma manera, se justifica con la teoría sociocultural de Vygotsky 

(1966), quien señaló que el juego está estrechamente relacionado con la competencia 

para representar y desarrollarse cognoscitivamente; ya que a través del juego los niños 

pueden explorar así como descubrir su entorno que le ayuda al niño a  aprender y a 

potenciar las relaciones emocionales y le conlleva a aprender de su realidad  y cultura, 

este radica en el desarrollo de múltiples facetas de su personalidad creando zonas de 

desarrollo próximo. 
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Desde una mirada metodológica, este trabajo está fundamentado 

principalmente en el análisis bibliográfico. La relevancia proviene de su capacidad 

para proporcionar sugerencias para el uso de los juegos tradicionales, debido a que son 

fundamentales para el desarrollo de los infantes, como en la mejora de habilidades 

sociales, el desarrollo cognitivo y creativo; por ende, este estudio sirve a futuras 

investigaciones como referencia para aquellas que guardan relación con el tema, dado 

a que este trabajo da un análisis de información de fuentes confiables donde se 

argumenta la importancia y beneficios que brindan los juegos tradicionales. 

Por último, es importante, describir los beneficios que brinda este estudio 

bibliográfico, por ende, subraya la vitalidad de implementar los juegos tradicionales 

en la enseñanza, aprendizaje de los niños. Esto se debe a que a través de la revisión se 

evidencia que este tipo de juegos potencian diferentes habilidades: desarrollo físico, 

afectivo, social, emocional y moral debido a que la gran mayoría de estos juegos se 

desarrollan de manera cooperativa generando interacción social y cultural; de la misma 

manera posibilitará llenar el vacío de conocimiento existente sobre los juegos 

tradicionales, por ende, con ello se contribuirá al ámbito académico para que puedan 

ser retomados  como recurso pedagógico en el aprendizaje de los niños.  
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Capítulo II 

Marco Teórico Conceptual 

 

 

 

De acuerdo con el objetivo específico N°1 analizar los fundamentos teóricos 

que respaldan los juegos tradicionales. En este apartado se analizará información 

teórica de fuentes confiables que permite comprender y describir la importancia de los 

juegos tradicionales en el desarrollo y aprendizaje del niño.  

2.1.Definición Teórica Sobre el Juego 

El juego ha evolucionado a lo largo del tiempo, reflejando diversas 

concepciones y destacando los múltiples beneficios que ofrece a los infantes. Mediante 

el juego tienen la oportunidad de explorar y entender su entorno, esto es especialmente 

importante, ya que estimula los aspectos del desarrollo infantil, incluyendo las 

dimensiones sociales, cognitivas y físicas. En consecuencia, no solo es una fuente de 

diversión, sino también una herramienta fundamental para el desarrollo integral, 

promoviendo habilidades esenciales que les ayudarán en su vida diaria y futura. 

Autores como Garvey (1985), definen el juego infantil como algo placentero, 

de agrado de los niños, un momento de alboroto, turbulento debido a que en el 

momento del juego se desarrolla un espacio socio afectivo, además se establece redes 

comunicativas, lo que le permite al niño ser, sentir y construir conocimiento. (P.9) 

Ardila (2021), conceptualizó al juego como una actividad voluntaria que se 

lleva a cabo con la finalidad de divertirse bajo la característica de no obligar a nadie a 

hacerlo. Así mismo forma parte de la cultura de cada uno de los pueblos; este se 

caracteriza por ser libre, creativo y espontáneo, además se generan conocimientos y 

costumbres. 

Según Garaigordobil (2008), mencionó que el juego no es sólo un medio de 

expresión, sino que también de autodescubrimiento, exploración de sensaciones, 
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movimientos, relaciones y experimentación mediante el cual llegan a conocerse a sí 

mismos y desarrollar sus ideas sobre su mundo. (P. 37) 

El juego es visto como una actividad placentera, innata y natural con 

importantes repercusiones en el desarrollo infantil. Esta etapa evolutiva se ve 

profundamente influenciada por el juego y se convierte en un acto trascendental para 

el crecimiento del niño. Además de divertirse y disfrutar, aprenden a respetar normas, 

a interiorizar valores y a estar dispuestos para el aprendizaje. Por ende, se considera 

esencial para el desarrollo integral, promoviendo habilidades y actitudes esenciales 

para su vida futura (Caballero, 2021).  

Por su parte Cruz (2021), manifiesta que el juego es un acto libre de disfrute 

que se efectúa bajo ciertos límites de tiempo y lugar según las reglas establecidas y 

aceptadas por los jugadores y se orienta a fomentar el desarrollo humano 

especialmente en edades tempranas.  Aunado a lo anterior, Mieles et al. (2020) 

destacan que el juego es un talante central que se vincula directamente con la novedad 

y flexibilidad, puesto que, se destaca principalmente por su incidencia decisiva en el 

desenvolvimiento estructural y bioquímico, por lo cual, cuando se ejecuta dicha 

actividad existe una demostrativa liberación de dopamina, debido a ello, perfecciona 

la transmisión de averiguación, favoreciendo directamente el despliegue de distintas 

funciones ejecutivas.  

Desde una mirada pedagógica, los juegos son de tipo lúdico de recreación que 

implica energía para su desenvolvimiento, incluso, exterioriza la liberación de energía 

del cuerpo humano, ya que, requiere un esfuerzo mental y físico. De esta manera, es 

pertinente resaltar que los juegos son universalmente reconocidos, incluso las personas 

mayores pueden recordar este concepto de su infancia, de igual manera, se rescata y 

se releva de trasmisión que se da entre padres a hijos al convertirse en un recuerdo 

compartido  (Venegas et al., 2018, p. 12).   

El juego es un ejercicio autónomo, se orienta a fomentar el desarrollo humano 

especialmente en edades tempranas. Desde una perspectiva clásica, se desarrolla 

libremente sin necesidad de alcanzar algún objetivo; en primera instancia es una 

característica de la infancia con el único fin de que el niño elabore diferentes ambientes 
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para divertirse; por consiguiente, se conoce como una actividad social mediante las 

interacciones libres con sus pares. Asimismo, es una acción natural que accede al 

infante a expresarse de un modo libre, siendo esta una necesidad vital e importante 

para el aprendizaje. Anudado a ello el juego es una práctica básica y primordial porque 

estimula y consolida la cognición de los niños; de hecho, para el psicólogo Jean Piaget 

la capacidad de jugar está íntimamente relacionada con la competencia para 

representar o alegorizar, además se distingue por su espontaneidad y la naturaleza 

subjetiva y egocéntrica, en excepción del juego de reglas (Piaget, 1997).  

El juego es una acción preponderante; dándose en todo momento, razón por la 

cual este recurso es vital para que a través de él los infantes logren afianzar conductas 

y aprendizajes que serán definitorios de su personalidad, también, podrían fomentar el 

respeto, la solidaridad, entre otros (Cioni y Sgandurra, 2013). 

Partiendo de los diferentes aportes teóricos el juego es vital para los niños 

debido a que no solo se divierte, sino que también favorece su desarrollo, afianzan 

conductas, adquieren valores, socializan; además, estimula la cognición, permitiéndole 

desarrollar el pensamiento, creatividad, memorización, y le permitirá comprender su 

mundo.  

2.2.Concepciones Teóricas 

El Juego es una actividad predominante del infante, este va más allá de un 

simple jugar, los niños aprenden o mejoran diferentes habilidades tanto físicas, 

sociales y cognitivas, así lo afirman las siguientes teorías:  

2.2.1. Teoría del Excedente Energético  

Esta fue diseñada por Herbert Spencer en el año de 1855, la cual manifiesta 

que los seres humanos son un cúmulo de energía, misma que principalmente se destina 

a la supervivencia; por tanto, los excedentes son derivadas a la realización de 

actividades lúdicas ello con el fin de liberar las tensiones del cuerpo, razón por la cual, 

los juegos actúan como herramientas que posibilitan al cuerpo humano mantener el 

equilibrio interno. En ese sentido, el autor manifestó que los niños no tienen la 

necesidad de efectuar algún trabajo para sobrevivir y toda su energía se destina al juego 

(Spencer, 1861).  
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Conforme a la teoría expuesta, se dice que durante la infancia el niño al no 

tener responsabilidades formales, puede canalizar su excedente de energía a través del 

juego. Este procedimiento no únicamente ofrece la liberación de tensiones y angustias, 

también, tiene una influencia positiva y regeneradora sobre su bienestar psicológico y 

emocional. Tal como se describe, se convierte en un canalizador de exceso de energía 

que es conveniente en la edad temprana (Gallardo , 2018). 

2.2.2. Teoría del Preejercicio   

Fue planteada por Karl Groos, un destacado psicólogo y filósofo alemán, 

propuso en 1898, el juego sirve como preparación para la vida adulta. Groos 

argumentó que, a través del juego, los niños desarrollan habilidades y capacidades 

esenciales para su desenvolvimiento autónomo en el futuro. Por lo tanto, el juego es 

considerado como una herramienta fundamental para el desarrollo integral de los 

infantes, permitiéndoles adquirir las competencias necesarias para desarrollarse en la 

vida con independencia y eficacia ( Groos, 1902).  

Respecto a ello, dicho autor supone que el juego representa un pre ejercicio de 

los impulsos y las labores mentales. No obstante, la presente teoría presenta una 

limitación alineada a la concepción, exclusivamente desde un enfoque biológico. Por 

lo cual, es sumamente beneficioso que las experiencias primeras aunadas a la 

socialización del infante sean direccionadas por medio del juego como instrumental 

educacional (Gallardo et al., 2019).     

2.2.3. Teoría de la Interpretación del Juego por la Estructura del Pensamiento  

Esta teoría fue planteada por Piaget en el año de 1945, la cual señala que el 

juego adopta diferentes formas a medida que la estructura intelectual del niño cambia, 

por eso posibilita establecer y desarrollar nuevas estructuras mentales. Además, dentro 

de esta teoría se menciona que los juegos evolucionan en cuatro categorías de acuerdo 

al rango de edad, por ejemplo, de cero a dos años se desarrolló el juego de ejercicio y 

este se caracteriza por superar las dificultades mediante el placer funcional; es decir, 

se basa en la repetición de acciones sensoriales y motoras. De dos a siete años se 

desarrolla el juego simbólico el cual se desarrolla con objetos. De siete a doce años se 

desarrolla el juego de reglas complejas, los cuales para su ejecución deben seguirse y 
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respetar reglas impuestas por quienes lo juegan. Por último, los de doce años a más se 

desarrollan los juegos de construcción y se orientan para alcanzar el desarrollo integral 

de los niños (Piaget , 1946).  

Por esta razón el juego forma parte del desarrollo y aprendizaje del niño, ya 

que implica al infante a explorar su ambiente lo que permite el conocimiento.  Por 

ende, se considera al juego como un recurso se intervención didáctica que contribuye 

al desarrollo cognitivo y social. Así como también fortalece las habilidades cognitivas. 

2.2.4. Teoría de la Derivación por Ficción 

Esta teoría fue determinada por Édouard Claparede en el año 1932, el cual 

afirma que, por medio del juego, el desenvolvimiento social del infante se ve 

favorecido directamente del juego. Respecto a ello, dicha teoría destaca que el infante 

al no desplegar su personalidad, siguiendo el beneficio superior o a causa de su 

desarrollo escaso, además de ello, el juego está alineado a propósitos ficticios que 

pretenden dar complacencia a las distintas tendencias profundas, por tal motivo, la 

relevancia en su función simbólica, puesto que, los infantes protagonizan las acciones 

que consuman (Claparede, 1932).  

En la misma línea Gallardo et al. (2019), perfecciona la ideología de que los 

adultos no permiten que los niños sean los protagonistas de la colectividad, por ende, 

el infante por medio de la empleabilidad del juego recupera dicho protagonismo y 

amplía sus niveles de autoestima. Sin embargo, la presente teoría no toma en 

consideración juegos sensoriales o funcionales, de construcción y de normas. Las 

interacciones que hace el niño a través del juego le permiten favorecer su desarrollo 

social, afectivo emocional e intelectual. 

2.2.5. Teoría Sociocultural del Juego  

Esta teoría fue desarrollada por Vigotsky en el año de 1933 y en ella se estipula 

al juego como una actividad mediante el cual, un infante de forma imaginaria cumple 

con sus deseos irrealizables, por tal razón, la imaginación es el principal factor que 

posibilita que un niño satisfaga sus deseos. Además, señala que el juego es fuente de 

desarrollo debido a que, por medio de este, el niño adquiere motivación, actitudes y 
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capacidades necesarias para su participación social en la vida de adulto (Vygotsky, 

1983).  

La teoría sociocultural hace énfasis en que los niños para aprender deben 

realizar interacción social y cultural lo que contribuye a que se desarrolle 

cognoscitivamente.  De tal manera, el contexto social influye en el comportamiento, 

permite que los niños aprendan a conocer su mundo. Además, la interacción hace 

posible el desarrollo del lenguaje, a comunicarse afectivamente facilitando el 

aprendizaje del niño.  La función del desarrollo cultural del niño estimula una variedad 

de procesos mentales que son beneficiosos para el desarrollo intelectual, al interactuar 

con otras personas facilita un aprendizaje social positivo. Por ende, con los niños 

preescolares el juego se considera mediador para la socialización y desarrollo.  

El ser humano forma su propio aprendizaje, a partir de la interacción social a 

través del lenguaje. En los niños el juego les permite interactuar, comunicarse, lo que 

hace que se construya el conocimiento por medio de habilidades cognitivas que 

desarrolló en la interacción social.  

2.2.6. Teoría de la Enculturación  

Esta fue planteada por Sutton Smith y Roberts en el año de 1964 y en ella se 

manifiesta que los juegos mantienen una relación con los valores inculcados por 

determinadas culturas, razón por la cual, las diversas culturas buscan transmitir juegos 

para que los individuos actuales conozcan sus principales valores y tradiciones. 

Además, señalan que los juegos de enculturación posibilitan un aprendizaje de forma 

sencilla y directa permitiendo que el niño aprenda a comportarse (Sutton - Smith y 

Roberts, 1981). 

Por ello es fundamental dejar a los niños que interactúen con los demás, 

dejarlos establecer relaciones ya que le permitirá adquirir nuevas habilidades, a 

aprender de una manera simple y directa, porque los juegos se adaptan a la realidad y 

circunstancias, lo que da un significado positivo en el desarrollo del niño conllevando 

a favorecer la identidad personal, enculturación y socialización generando un 

aprendizaje de los valores, las costumbres y las relaciones sociales sea más fácil y así 
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lo aproxime más a la integración de la escuela y de la comunidad en donde vive 

(Gallardo y Gallardo , 2018).  

Las teorías presentadas anteriormente resaltan el valor de utilizar el juego en 

los niños, debido a que brindan múltiples beneficios que contribuyen al desarrollo de 

los infantes. La teoría sociocultural planteada por Vigotsky y la teoría de  enculturación 

planteada por Sutton Smith manifiestan la importancia de la cultura e interacción social 

en la fortaleza  de los infantes, dado que diferentes aportes teóricos afirman que el 

juego es un mediador para el aprendizaje, por ello se considera inherente en el 

desarrollo humano, ya que conlleva a la expresión y comunicación, por tanto, los 

autores manifiestan que la socialización e interacción es la clave para el progreso de 

todas las potencialidades de cada niño, tanto afectivas, sensorio motoras, sociales y 

cognitivas. Los juegos tradicionales desarrollan un alto valor pedagógico porque 

brinda diferentes beneficios lo que permite favorecer las relaciones sociales, conocer 

costumbre y culturas de su entorno familiar y social, estos contribuyen a la exploración 

del entorno logrando el aprendizaje y formación, puesto que se caracterizan por 

fomentar el progreso físico, intelectual, afectivo social, moral y emocional del niño.  

De tal manera los juegos tradicionales son aquellos que contribuyen a valorar 

la cultura, permiten el desarrollo de diferentes habilidades y destrezas, y permite la 

internalización de normas, conocimientos, creencias y valores lo que hace posible el 

desarrollo de la enculturación, esta hace de que el niño se haga miembro de la sociedad 

y a la introducción del conocimiento cultural del grupo al que pertenece, entonces la 

enculturación conlleva al proceso de interiorización infantil, es el proceso por el cual 

los niños internalizan normas, pautas, creencias, valores, conocimientos para llegar a 

ser parte de la cultura;  las personas adultas  de la comunidad y familia son los que lo 

transmiten los que generan la reproducción de estos principios (Monterrosa , 2023).  

De la misma manera los juegos tradicionales hacen posible la interacción 

proactiva en el ambiente que les rodea, debido a que la gran mayoría de estos juegos 

requieren de interacción social para desarrollarse, lo que contribuye a que los niños 

desarrollen su aprendizaje. Además, favorece el desarrollo de nuevas habilidades 

cognoscitivas, así mismo al realizar juegos en grupo de una forma amena permite 

interiorizar las estructuras de pensamiento lo que hace generar un nuevo aprendizaje y 

a comportarse en la sociedad.  
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Por consiguiente, enseñar los juegos tradiciones favorecer el aprendizaje y 

desarrollo del niño, lo que permite que no solo aprenda diferentes destrezas y habilidad 

si no también favorecen la transmisión de la cultura, de valores, costumbres, lo que 

hace posible que los infantes aprendan a través de su contexto, respetando y valorando 

su origen y su cultura particular. Por ende, la teoría de la enculturación y sociocultural 

hacen posible la comprensión de la importancia de estos juegos tradicionales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, lo que los convierte en recurso pedagógico. 

 

2.3.Juegos Tradicionales 

La evolución de los juegos tradicionales a lo largo de la historia ha seguido un 

curso influenciado por los cambios culturales, sociales y tecnológicos de cada época. 

En la antigüedad, civilizaciones como Grecia y Roma consideraban los juegos como 

una parte importante de la vida diaria, tanto para el entretenimiento como para el 

entrenamiento físico y militar. Muchos de ellos no solo promovían el ejercicio físico, 

sino que también fomentaban habilidades tácticas y de estrategia, características muy 

valoradas en la preparación para la guerra (Duek y Enriz, 2014). 

Con la llegada de la Edad Media, muchos de estos juegos evolucionaron o se 

adaptaron. El ajedrez, por ejemplo, se difundió por Europa después de la influencia 

islámica, donde se jugaba una versión llamada shatranj. Los juegos de azar, como los 

dados, también eran comunes durante este período, aunque estaban envueltos en 

debates morales y religiosos (Trigueros et al., 2017), en esta etapa, las actividades 

recreativas empezaron a tomar un carácter más comunitario, siendo las justas y torneos 

caballerescos una forma de entretenimiento popular entre la nobleza. 

A lo largo del siglo XIX y el siglo XX, los juegos tradicionales como patintero 

en Filipinas o las canicas y la rayuela en Latinoamérica se consolidaron como parte 

del entretenimiento infantil en comunidades urbanas y rurales (Profile, 2022). Estos 

juegos no requerían grandes recursos materiales, lo que los hacía accesibles para niños 

de todas las clases sociales. Además, promovía  el trabajo en equipo, la creatividad y 

la socialización (Morera, 2018). 

Con la llegada de la era digital a finales del siglo XX, la popularidad de estos 

juegos tradicionales disminuyó, siendo reemplazados por los videojuegos y el 

entretenimiento en línea (Aguiar et al., 2019). Sin embargo, este cambio también ha 
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generado un interés por parte de educadores y promotores culturales en revitalizar estas 

prácticas (Duek y Enriz, 2014). Actualmente, muchos programas educativos y 

culturales buscan incorporar los juegos tradicionales en el currículo escolar como 

herramientas pedagógicas para promover el desarrollo físico y social, además de 

preservar el patrimonio cultural de diversas regiones (Riveron, 2016). 

Se consideran juegos tradicionales a aquellos que se han transmitido de 

generación tras generación a través de un sitio o espacio específico; Existe un amplio 

abanico en el que algunos requieren esfuerzo físico para jugar y otros sólo esfuerzo 

mental. Cabe destacar que estos juegos son conocidos con otros nombres, pero nunca 

cada uno ha perdido su esencia. Por ejemplo, en el país ecuatoriano los juegos 

tradicionales se conocen como juegos populares, pero al jugarlos tienen la misma 

esencia (Ampush, E.C, 2015).  

Como menciona Campos (2000), los juegos tradicionales reflejan las 

costumbres y valores de cada comunidad a través del proceso de enculturación, donde 

se transmiten de generación en generación dentro del mismo marco cultural. Estos son 

el resultado de actividades recreativas que emergen de una comunidad, moldeadas por 

sus normas y prácticas culturales, y desempeñan un rol crucial en mantener el legado 

de identidad cultural de un pueblo. (P.51)  

Aunado a lo anterior, Cruz et al. (2017),  conceptualizaron a los juegos 

tradicionales como aquellos que tienen una alta importancia de tipo cultural, además, 

evidencian contribuciones alineadas al desenvolvimiento de las aptitudes de los niños, 

incluso, son tomadas en cuenta por los profesores como talantes relevantes para la 

enseñanza cultural. En consecuencia, estos juegos son considerados emblemáticos de 

la cultura.  (P. 120) 

De acuerdo con, Honrubia (2019) expresó, que los juegos tradicionales son 

transmitidos de padres a hijos, por tal razón, tienen una continuidad histórica y se 

transmiten con el fin de preservar los valores y costumbres, además, estos se 

caracterizan por la realización de actividades físicas, por tanto, tienen una gran riqueza 

motriz a diferencia de los procesos lúdicos actuales donde prima el sedentarismo. Para 

López et al. (2019), estos juegos son básicos mecanismos fundamentados en las 

características culturales, por eso estos se originaron en el seno de la sociedad y fueron 
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transmitidos de generación en generación y se orientan a fomentar las relaciones 

cognitivas y socioafectivas de los individuos desde su infancia. 

El análisis realizado por Andrade (2020), manifiesta que los juegos 

tradicionales se desarrollaron en las calles en los barrios y en la escuela, mismos que 

pasaron de una generación a otra transmitiendo la cultura y tradición. Además de ello, 

Enríquez et al. (2020), aseveran que dichos juegos son el vínculo de las diligencias que 

favorecen la cultura donde los niños fortalecen destrezas y habilidades, así como 

también valores. No obstante, es relevante destacar que, dicha tipología de juegos es 

de carácter educacional, además estos juegos, puede ser desenvuelto en calles, patios, 

salones de recreo y otros. 

Los juegos tradicionales son métodos que tienen la capacidad de ser utilizados 

para fortalecer el aspecto motor, el desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas, 

y lo más importante es que los niños aprendieran a través de su contexto aplicando sus 

tradiciones. Por tanto, los juegos tradicionales parten de la cultura porque son 

transmitidos de generación tras generación donde tienen una continuidad histórica y 

se transmiten con el fin de preservar los valores y costumbres. 

Aunque algunos juegos se consideran autóctonos de una región, la mayoría de 

las veces se han implantado con influencias de otras culturas, en donde pueden existir 

variaciones muy pequeñas en el vocabulario, por lo que el nombre dado a estos 

depende mucho del lugar geográfico; por otro lado, los juegos tradicionales debido a 

su alto contenido socializador se consideran pedagógicos, cuyo objetivo primordial es 

el de enriquecer la participación y la relación (Campos, 2000).  

Los juegos tradicionales pueden contribuir a:  

• Adecuar la motricidad.  

• Fomentar el control postural, la coordinación dinámica, el ritmo y la 

percepción del espacio y tiempo.  

• Conservar las tradiciones.  

• Diversificar las actividades.  

• Fomentar la participación y cooperación.  
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Los juegos tradicionales se transmiten en el seno de la sociedad, logrando 

desarrollar relaciones cognitivas y socioafectivas. Asimismo, se logra preservar los 

valores y costumbres. 

Según  Sicart (2014), los juegos tradicionales se distinguen de las experiencias 

de juego contemporáneas por varias características clave que resaltan su valor cultural 

y social. Estos juegos suelen centrarse en la interacción social y el patrimonio cultural, 

lo que les otorga un atractivo especial. A veces, se identifican por tener pautas 

sencillas, pedir poco o nada de equipo, y depender en gran medida de la ingeniosidad 

de los participantes. Esta simplicidad provoca que diversos individuos de diversas 

edades y grados de habilidad se involucren, creando un entorno inclusivo y reforzando 

los lazos comunitarios. A diferencia de los videojuegos modernos, que a menudo 

priorizan la tecnología avanzada y las narrativas complejas, los juegos tradicionales 

fomentan una conexión directa con el entorno y las personas, promoviendo 

experiencias compartidas y fortaleciendo la cohesión social  (Mehta et al., 2020). Este 

punto de vista pone de relieve la manera en la que los juegos tradicionales no son 

únicamente métodos de recreación, sino además instrumentos poderosos para la 

transmisión de la cultura y la integración social, manteniendo vivos los valores de las 

comunidades a lo largo del tiempo.  

Los juegos tradicionales desempeñan un papel fundamental en la configuración 

de la identidad cultural, actuando como un vínculo esencial con el patrimonio de una 

comunidad. Estos juegos exhiben los principios, creencias y costumbres que están 

dentro de una cultura, y cuando se juega se hace en conexión con las raíces de esa 

cultura además de asegurar la transmisión de los principios a las siguientes 

generaciones. Este proceso de participación en los juegos tradicionales permite que las 

identidades culturales se preserven en un mundo cada vez más globalizado. Además, 

suelen incorporar mitos, leyendas y narrativas locales, esto ayuda a promover un fuerte 

sentimiento de arraigo y orgullo dentro del grupo. A través de su participación, los 

jugadores no solo se convierten en guardianes de su cultura, sino que también 

refuerzan los lazos entre generaciones, asegurando que estas prácticas continúen vivas. 

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores se puede identificar la riqueza 

lúdica que poseen los juegos tradicionales lo que favorece el aprendizaje del infante. 
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Pero hoy en día estos juegos están siendo reemplazados por los juegos tecnológicos 

donde se ve a los niños atrapados en una pantalla, ya sea Tablet o televisor siendo 

atraídos por un escenario fantástico y que a través de una palanca de mando juegan, 

evitando la interacción con los demás, reduciendo la actividad física, y que en muchos 

casos ha llevado a problemas psicológicos. 

En la sociedad se puede apreciar que cuando el niño llora los padres le entregan 

el celular para que se tranquilice, los niños optan por ver videos muchos de ellos no 

sensoriales e incluso usan el celular para jugar videojuegos que no tienen ninguna 

enseñanza.  Hoy en día los juegos tradicionales han sido reemplazados por los juegos 

electrónicos, por el gran desarrollo de la tecnología que ha permitido cambios que atrae 

a los niños en diferentes modalidades para divertirse entre ellos videojuegos.  Por ende, 

los niños cada vez pasan menos tiempo jugando al aire libre o haciendo algún otro 

deporte por lo que estos juegos están perdiendo popularidad(Ordoñez , 2019). 

Recordar los juegos tradicionales cuando se jugaban en los parques o cuando 

se visitaban los primos optaban por salir a jugar diferentes juegos tradicionales, donde 

no solo se divertían si no que establecían su amistad, su comunicación. Se aspira a 

revivir estos juegos con el fin de evitar ver en los parques a niños y jóvenes sentados 

en una misma banca concentrados en el celular, donde no hay comunicación, sabiendo 

que la interacción entre pares y el juego libre contribuye en el niño y jóvenes la 

oportunidad de sentirse amado, así mismo les conlleva a determinar su identidad. El 

juego permite que los niños expresen libremente sus emociones, su risa, tolerancia, 

empatía, sus sueños cuando sean grandes; por lo cual jugar es una base de crecimiento 

emocional, físico y les brinda seguridad. 

En definitiva, los juegos tradicionales son un recurso pedagógico inherente 

para el proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños. Sobre todo porque ayudan a 

que los niños se desarrollen dentro de su comunidad, respetando y valorando su origen 

y su cultura particular (Minedu, 2016).  Lo que permite que se desarrollen en pleno 

ejercicio de sus derechos en lo que todos los niños tengan igualdad de oportunidades 

y se sientan orgullosos de su cultura y de todo lo que poseen.  
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Desde la perspectiva de la educación tenemos el enfoque intercultural quien 

fomenta que el aprendizaje es un proceso permanente que se da a través de 

comunicación el vínculo y el aprendizaje entre personas de diferentes culturas, el 

objetivo de este es aumentar la diversidad y la importancia de la cultura, en el cual los 

estudiantes pueden expresar sus creencias y conocimientos de manera permanente a 

través de valores, tradiciones, creencias y puedan enriquecerse mutuamente sus 

aprendizajes ( Walsh, 2005).  

Este punto de vista subraya la importancia de los juegos tradicionales como 

medio de transmisión cultural que contribuyen significativamente a la cohesión y la 

continuidad de las identidades culturales. A sí mismo Sicart (2015), menciona que al 

participar en juegos tradicionales ofrece importantes beneficios emocionales y 

sociales. Estos juegos fomentan habilidades como la comunicación, la cooperación, ya 

que los jugadores a menudo deben colaborar para alcanzar objetivos comunes. Este 

tipo de interacción social puede fortalecer amistades y los lazos dentro de la 

comunidad, creando un entorno donde las personas se sienten conectadas y apoyadas.  

Los juegos tradicionales proporcionan beneficios emocionales significativos; 

como la alegría y la expresión de emociones, experimentadas durante el juego, 

contribuyen a mejorar el bienestar mental. La risa y las experiencias compartidas que 

surgen de estos juegos pueden reducir el estrés y aumentar la felicidad general. 

Mediante estos juegos las personas no solo enriquecen su vida social, sino que también 

desarrollan un sentido de pertenencia y resiliencia emocional, reforzando la cohesión 

dentro de sus comunidades. Este enfoque resalta cómo los juegos tradicionales, más 

allá de su valor cultural, actúan como poderosos facilitadores de bienestar emocional 

y social, fortaleciendo tanto a individuos como a comunidades enteras (Oulton, 2022). 

Aucouturier (2015),  destaca que los juegos tradicionales tienen un valor 

simbólico, ya que a través de ellos los niños exploran su entorno, enfrentan miedos, 

resuelven conflictos y refuerzan su capacidad de interacción con los demás. Estos 

juegos permiten a los niños desarrollarse en un espacio seguro, donde el juego libre y 

espontáneo facilita el aprendizaje sin la presión de las reglas impuestas por los adultos. 

En este sentido, los juegos tradicionales actúan como un medio esencial para que los 
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niños conecten con su cuerpo, sus emociones y con la cultura que les rodea, 

consolidando su bienestar psicológico y social. 

2.3.1. Características  

Según Cara y Martínez (2020), los juegos tradicionales se caracterizan por ser 

actividades lúdicas que se aprenden mediante la comunicación, son trasmitidos de 

padres a hijos, forman parte de la cultura e historia tradicional, se realizan en un límite 

de tiempo y en un lugar determinado, se realizan con materiales no costosos, son 

actividades libres, promueven las relaciones sociales y son de fácil asimilación y 

entendimiento. 

Por su parte, Lavega (2021) afirma que los juegos tradicionales son lúdicos 

porque permiten el desarrollo de diferentes habilidades, por ende, es esencial que en 

los niños pre- escolares se debe involucrar el juego con mayor énfasis. Por 

consiguiente, el autor determina las siguientes características: 

• Voluntario, libre: Se comprende que es libre y voluntario debido a que 

ninguna persona está forzada a participar en ella, en otras palabras, la 

misma se desarrolla cuando la persona lo solicita y en el lugar que desee y 

en una circunstancia favorable.  

• Divertido, agradable: Relacionado al establecimiento de recuerdos muy 

agradables ocasionados por los juegos, acorde a ello, esta es la principal 

característica que hace atractivo a un juego. 

• Espontáneo e instintivo: Vinculado a la particularidad alineada a la ayuda 

de los seres humanos, puesto que, estos se muestran tal y como son, dejando 

de lado las preocupaciones y seriedad. Es decir, se caracterizan por brindar 

un alto nivel de relajación con libertad de movimiento.  

• Gratuito, improductivo, intrascendente: Referido a que, al practicar los 

seres humanos no anhelan percibir nada a cambio, en tal sentido, grupos de 

niños se pueden agrupar por conveniencia o simplemente por completar un 

grupo, con el único objetivo de divertirse de manera gratuita.  

• Incierto, fluctuante, aventurero: Particularidad que menciona que en el 

juego no se tiene nada planeado, es decir, no se conoce lo que pasará al 
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culminar las competencias, por lo cual, precisa que en los juegos se puede 

perder o ganar.  

• Ambivalente: Característica que exterioriza que en el juego hay 

incertidumbre por lo que sucederá, en otras palabras, en un momento 

determinado el ser humano puede experimentar diversas emociones.  

• Comprometido, consciente: Conceptualiza que cuando se está jugando, los 

partícipes conservan la obligación de consumar disposiciones, participar y 

otros, los cuales deberán reflejar el compromiso de los mismos. En la 

misma línea, se detalla que los participantes de un juego deberán 

exteriorizar comportamientos para desarrollarse de la mejor manera.   

• Reglado: Referido a que el juego exterioriza un vínculo de límites que los 

participantes deben consumar para que el juego se desarrolle 

correctamente.  

Según, Sailema y Sailema (2019), caracteriza que los juegos tradicionales se 

pueden adaptar según lo requieran los participantes, donde se puede acoplar reglas en 

base al espacio que se desarrolle, pero nunca es un cambio total ya que la idea del 

juego determina la esencia de la ejecución de cada juego. (P.25) 

Teniendo en cuenta las características que poseen los juegos tradicionales se 

enfatiza en que son de tipo lúdico, lo que simboliza de manera trascendental que si se 

ejecutan con los niños serán enriquecedores para el proceso de enseñanza – aprendizaje 

porque son agradables y no se requiere de material costoso más bien se puede utilizar 

material de la comunidad. Así mismo se caracterizan por ser espontáneos lo que 

conlleva a que el niño tome su decisión generando autonomía y libertad de 

movimiento.   

2.3.2. Clasificación de los Juegos Tradicionales  

Respecto a ello, Bermejo y Blázquez (2016) clasificaron a los juegos en base a 

la cantidad de participantes dentro de la actividad. En este sentido, se exterioriza la 

clasificación a continuación: 
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Individual. La totalidad de los juegos se practican en soledad. En 

consecuencia, en este tipo de juegos se logra la aprobación de los objetivos durante la 

actividad en cuestión de forma individual. 

Por parejas. Existen variedad de  juegos que requieren de un ayudante para 

hacerlos, en caso de no ser así, es imposible ejercerlos. Dentro de esta categoría de 

juegos se suele representar el desempeño en equipo, esto es, una capacidad 

fundamental para poder desarrollar el juego. 

Grupal. Esta categoría de juegos no posee un número específico de 

participantes, por ende, se puede pensar que estos últimos pueden colaborar entre dos 

y más personas. Además, este tipo de juegos incrementa la capacidad de grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Clasificación de juegos según sus características. 

Fuente: Autoría propia (2024) 

Por lo tanto, es relevante destacar que la clasificación de los juegos se puede 

adaptar según las necesidades partiendo de sus características de cada juego. En este 

Clasificación de los juegos tradicionales 

 

Individual  Por pareja Grupal 

• El trompo 

• Las canicas 

• El yoyo 

 

• La gallina ciega  

• La carretilla 

• La rayuela  

• La cuerda  

• Tres en raya 

• Somos un espejo  

 

 

• Lobo ¿Dónde 

estás? 

• Las estatuas 

• Las escondidas. 

• El elástico  

• El gato y el ratón  

• El kiwi 

• Las atrapadas  

• Las cuatro 

esquinas. 

•  El pañuelo  

 

Figura  1 Clasificación de los juegos tradicionales 
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contexto, los juegos tradicionales son métodos efectivos y didácticos para el desarrollo 

de la motricidad del cuerpo completo, habilidades de comunicación y conocimiento. 

Recopilación de juegos tradicionales más populares. Según la literatura 

existen diversos juegos y estos varían de acuerdo al lugar geográfico donde se 

desarrollan (pero mantienen la esencia cada uno de ellos en los diversos lugares que 

se juegan), los más populares son los siguientes:  

Trompo. El juego del trompo surgió en la antigua Roma y es un juguete 

conformado por una pieza de madera su forma es cónica y tiene una punta en la parte 

inferior, mismo que por medio de una pita se hace girar. Para Sailema y Sailema 

(2019), este juego consiste en envolver una cuerda de contextura delgada alrededor del 

trompo y lanzarlo al piso y el que se mantenga más tiempo girando gana o de acuerdo 

a las reglas establecidas por los jugadores. Este juego contribuye a fortalecer la 

agilidad para hacerlo girar, la velocidad visual, precisión de agarre y manipulación de 

las manos.  

Carrera de sacos. Este juego consiste en que cada participante introduce sus 

piernas dentro de un saco y se ubican en la zona de partida, por ende, mediante saltos 

el jugador que primero llega a la meta es el ganador. Por último, el juego en mención 

favorece la sincronización, el equilibrio, la resistencia, la velocidad, el esfuerzo, la 

competitividad y la agilidad (Sailema y Sailema, 2019). Este juego contribuye a 

fortalecer el equilibrio y la agilidad.  

Canicas. Este consiste en hacer chocar dos canicas que se ubican a 

determinada distancia y ello dependerá de los movimientos y creatividad del niño, por 

consiguiente, estos autores señalan que este juego contribuye a fortalecer la puntería, 

la precisión, la coordinación y la creatividad. Entonces, este juego de las canicas 

consiste en realizar un dibujo en forma de círculo ovalado en el piso y en él cada 

jugador colocará una canica, por consiguiente, los jugadores que se ubican a cierta 

distancia y haciendo uso de otra canica tratarán de golpear a las del círculo y por cada 

acierto el jugador se queda con la canica de su contrincante (Cara y Martínez, 2020).  

La rayuela. Este juego tiene como finalidad realizar circuitos con números en 

el piso, luego de dibujar el jugador debe lanzar un pequeño objeto, por tal razón, en el 
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lugar en el que cae, el jugador debe llegar hasta él por medio de salto en un solo pie. 

Entonces, este juego consiste en realizar saltos de acuerdo a los cuadros que 

previamente fueron dibujados en el piso; además, el jugador lanza una ficha y los saltos 

se deben efectuar hasta antes del lugar donde cayó la ficha. Por otro lado, los autores 

refieren que este juego ayuda a la mejora la motricidad como coordinación, equilibrio 

además ayuda al niño a ubicarse en el espacio – temporal (Mendieta et al., 2019). 

El elástico. Este juego consiste en que dos niños deben sujetar un elástico entre 

sus piernas y un tercero saltará sin chocar el elástico, y se va incrementando la altura. 

Para Cara y Martínez (2020), el juego del elástico se sustenta en que dos participantes 

sujetarán un elástico y los demás integrantes deben ingresar dentro de él efectuando 

saltos. Además, añaden que contribuye al desarrollo de la agilidad y a mejorar 

equilibrio y coordinación, así como también ayuda a la ubicación espacial y temporal 

de los niños.  

La gallinita ciega. Según Sailema y Sailema (2019), es un juego que consiste 

en vendar los ojos al participante elegido y este debe dar un cierto número de vueltas 

y luego tratará de atrapar a los demás participantes que se ubican dentro de un círculo. 

Asimismo, este juego consiste en obstaculizar la visión por medio de una venda al 

jugador elegido para hacer de gallinita ciega y este debe atrapar a otro participante y 

adivinar de quién se trata, por ende, si lo adivina se cambia el turno. Este juego 

contribuye a desarrollar la interacción social, favorece el desarrollo táctil, mejora la 

percepción espacial y fortalece la agilidad de los niños.  

Las escondidas. Este juego consiste en elegir a un participante, mismo que 

debe ir a una pared a contar con los ojos cerrados hasta cierta cantidad de números, 

mientras tanto, los otros participantes se esconden y se considera como ganador aquel 

que logre ubicar los escondites de todos los participantes. Adicional a ello, los autores 

refieren que este juego contribuye a fortalecer las habilidades de escucha y de 

comprensión, así como también estimula la creatividad y favorece la socialización 

entre niños y la comunicación (Sailema y Sailema, 2019).  

La carretilla. Según Consalvo (2018), este juego consiste en que un 

participante debe sujetar los pies de otro y este último haciendo uso de sus manos debe 



36 

 

 

avanzar hasta la meta establecida, por tal razón, contribuye al desarrollo de la fuerza y 

la coordinación.  

Salta la soga. Este se desarrolla en que dos participantes sujetarán a una sola 

soga por ambas puntas y la moverán en forma circular, mientras tanto, los otros 

participantes deben ingresar a saltar y mantener el ritmo, el juego termina cuando la 

cuerda choca en el algún participante. Por último, los autores mencionan que el juego 

saltar la soga fortalece la resistencia cardiovascular, la agilidad, coordinación y la 

velocidad (Sailema y Sailema, 2019).  

Cada juego tradicional tiende a fortalecer diferentes habilidades, para ello se 

tiene en cuentas las características de cada juego, por ejemplo, muchos de ellos 

contribuyen a fortalecer el desarrollo motor de habilidades básicas (el gato y el rato, el 

lobo, las 4 esquinas, entre otros), nociones de ubicación en el espació (la rayuela, la 

gallina ciega, las escondidas, carrera de sacos, el pañuelo), para el desarrollo de 

habilidades matemáticas (el kiwi, la rayuela, las 4 esquinas, canicas, entre otros), para 

el desarrollo cognitivo (tres en raya, las canicas, las sillas, el kiwi, etc.), la gran mayoría 

de estos juegos tienen un alto valor socializador debido a que para jugarse deben estar 

en constante socialización y en coordinación lo que permite fortalecer las habilidades 

sociales y comunicativas.  

2.3.3. Importancia del Juego Tradicional en el Niño 

El juego debe estar presente en cada etapa del desarrollo infantil, dado que 

facilita el conocimiento y la adaptación al entorno. A través de la exploración lúdica, 

el niño aprende sobre su mundo, desarrolla habilidades cognitivas y sociales, y se 

adapta a los desafíos y oportunidades que encuentra, por ello, Ramos y Maya (2022), 

sostienen que estos juegos son significativos porque contribuyen al desarrollo motor, 

fortalecen las actividades escolares, satisfacen intereses cognitivos y personales, 

fomentan el trabajo en equipo, desarrollan el autoaprendizaje y promueven un espíritu 

sano de competitividad. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, 2018) manifestó, 

“el juego constituye una de las formas más importantes en las que los niños pequeños 

obtienen conocimientos y competencias esenciales” (p. 7). Por tal motivo los juegos 
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cumplen una función esencial en el desarrollo y aprendizaje del niño, debido a que es 

la capacidad de la acción lo que les permite adoptar un papel activo y formar sus 

propias experiencias.  

Jiménez et al. (2022), mencionó que los juegos tradicionales son relevantes 

porque facilitan el movimiento corporal mediante actividades físicas, incluso, 

contribuyen a fortalecer el vínculo social creando un ambiente divertido y productivo, 

lo que conlleva a la enseñanza e identidad de los estudiantes, socializando a través del 

juego en la institución y la comunidad. Promueven interacciones sociales, desarrollan 

destrezas y valores, y rescatan juegos ancestrales, preservando la identidad cultural del 

entorno. 

Los juegos tradicionales fomentan la motivación, las relaciones 

interpersonales, la autonomía, la mejora de las capacidades físicas, la empatía, la 

concentración y el control de sus emociones y les permite solucionar conflictos de una 

manera armónica, por ende, se dice que los juegos tradicionales son importantes 

porque tienen múltiples beneficios que ayuda al niño a su desarrollo integral. Así como 

también, Arias et al. (2014) señalan que los juegos tradicionales son trascendentales 

porque contribuyen a un fortalecimiento del aprendizaje, se activa el desarrollo motriz 

y se desarrollan competencias básicas del niño (López et al, 2019).  

En la misma línea, Ramírez (2021) manifestó que los juegos son significativos, 

puesto que, promueven el aprendizaje, la tolerancia, la solidaridad, y la mejora de 

habilidades motoras, la responsabilidad y vínculos sociales con otros niños. Por tanto, 

constituyen un factor trascendental tanto en la escuela como en la familia, ya que 

posibilita un mayor aprovechamiento escolar y desarrollo cognitivo. 

Aunado a lo anterior, Enríquez et al. (2020) señaló la relevancia de los juegos 

tradicionales, estos fomentan el desarrollo la estabilidad intrínseca del niño, ayuda a 

descubrir su sentido del yo y asiste a la consecución plena en un contexto que los rodea, 

incluso, exterioriza contribuciones alineadas a la motricidad gruesa, pues, estimula la 

coordinación y el equilibrio. También, Pérez (2015) establece que, la importancia del 

juego reside en su accionar socializador y comunicador, puesto que, al ejecutarse 

fortalece la estimulación y la creatividad.   
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Se considera al juego como una necesidad educativa, dado que por medio del 

juego los niños adaptan movimientos y actitudes que contribuyen a fortalecer el 

aprendizaje de diferentes habilidades, tal como lo menciona la Unicef  (2018):  

El aprendizaje y desarrollo son de carácter complejo y holístico, no obstante, a 

través del juego se pueden promover la totalidad de áreas del desarrollo, incluida la 

capacidad de moverse, pensar, sentir y relacionarse con los otros. En efecto, durante 

las vivencias lúdicas, los infantes utilizan una suma de habilidades (…). En términos 

más generales, el juego cumple un rol importante ya que por medio del juego se 

expresa la imaginación, creatividad y los niños al jugar se vuelven más curiosos. Por 

ende, son claves para desarrollar conocimiento, donde los niños serán capaces de 

disfrutar y utilizar la capacidad imaginativa. En efecto, las habilidades fundamentales 

que consiguen los infantes a través del juego durante la etapa preescolar serán base 

para su desarrollo, respondiendo a las competencias del siglo XXI. (p. 8) 

Los juegos tradicionales ayudan a entender la sociedad en la que vivimos, 

permiten desarrollar habilidades y promover la alegría, la autoestima y el crecimiento 

personal; jugar no solo desarrolla habilidades y valores, sino que también te sumerge 

en la cultura, es parte del comportamiento humano en todas las sociedades y en todas 

las culturas (Llull y García , 2009, p. 10)   

Por último, Syamsul y Muhammad (2020) argumentaron que los juegos 

tradicionales son beneficiosos porque contribuyen a desarrollar la creatividad de los 

niños, también, la inteligencia en sus diversos aspectos (natural, múltiple, musical y 

espiritual) y la adquisición de conocimiento dinámico. 

Partiendo de los diferentes aportes teóricos antes mencionados los juegos 

tradicionales son esenciales para el progreso infantil, ya que ayudan a la relajación y 

la mejora de habilidades cognitivas, emocionales, y motoras. Facilitan la creación de 

lazos interpersonales sin exclusión y ayudan a liberar tensiones y energía. Además, 

transmiten aspectos culturales y valores, mejorando la comunicación y sociabilidad. 

Estos juegos poseen un alto valor pedagógico y un impacto social significativo, 

fortaleciendo habilidades físicas, cognitivas y sociales en los niños. Asimismo, 
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expresan la historia cultural de manera recreativa y mejoran el ambiente social de la 

comunidad. 

2.3.4. Beneficios de los Juegos Tradicionales  

De acuerdo con el objetivo específico N°2: Describir los beneficios de los 

juegos tradicionales en el Nivel Inicial. Según diferentes aportes teóricos se identifica 

que estos juegos pueden contribuir al desarrollo motor, social y cognitivo, además 

permiten al niño expresar sus emociones y a mejorar sus habilidades comunicativas; 

tal como se tella a continuación:  

Para el Desarrollo Motor. Los juegos tradicionales contribuyen a desarrollar 

destrezas motoras como saltar, correr, atrapar, etc. También favorecen al desarrollo 

mental; por otro lado, los estudios demuestran que cuando los padres les enseñan desde 

pequeños a jugar estos juegos, los infantes desarrollan adecuadamente habilidades 

motrices básicas; además, otro de los beneficios es que los niños no solamente 

trabajarán sus movimientos, su equilibrio, su fuerza y agilidad; también, adquirirán 

experiencias y conocimientos nuevos de forma divertida (Campos, 2000, pág. 55).  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente las habilidades motrices son 

actividades que se realizan diariamente y pueden ser fortalecidas a través de 

actividades intencionadas; por lo tanto, es muy importante generar los estímulos y los 

espacios idóneos para que el niño alcance su madurez progresiva, a la par con su 

desarrollo biológico, cognitivo y psicológico ya que de esta manera no solamente se 

estaría llevando un control de sobre su crecimiento y desarrollo, sino que mediante los 

cambios evidenciados sobre cada una de las habilidades se pueden determinar 

características generales a través de las cuales sea más fácil la observación del 

movimiento y el diagnóstico de dificultades.  

En síntesis, los juegos tradicionales estimulan: 

• La motricidad, lo que ocasiona que el niño pueda correr, patear, golpear 

o lanzar un balón.  

• La coordinación motora general; es decir, ejecutar un movimiento de 

una forma más eficaz.  
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• La precisión, la cual es desarrollada a la par con la coordinación mano-

ojo, perfeccionando de manera gradual el control de los movimientos y 

potenciando de manera progresiva el equilibrio.  

• El equilibrio, una habilidad de coordinación que hace posible la 

ejecución de actividades motoras en espacios que no tienen estabilidad.   

Los juegos tradicionales son muy enriquecedores porque implican actividad 

física para desarrollarse, de acuerdo con García (2022), mencionó lo siguiente: 

Generalmente los juegos requieren desplazamiento físico, equilibrio y coordinación. 

Algunos métodos de expresión corporal y que tienen como objetivo desarrollar las 

habilidades motoras elementales como es el caso de correr, saltar, caminar y atrapar, 

además requieren de gran interacción, ya que en su mayoría se llevan a cabo con la 

colaboración de dos o más integrantes. (p. 36) 

Los juegos son un gran aliado para fortalecer el desarrollo motor porque se 

involucran diversos movimientos para ejecutarse tales como la carrera, el salto, la 

coordinación, equilibrio, fuerza entre otros.   

Araya (2017), detalló que el accionar ejecutado por los niños por medio del 

juego dentro de su hogar o fuera de él ofrece una serie de experiencias de 

psicomotricidad, las cuales son indicios correctos alineados a un condicionamiento 

inapelable, la cual ofrece aprendizajes de calidad. De esta manera, detalla que el 

desenvolvimiento de las actividades de movimientos libres y espontáneos de los 

infantes, por lo que, simboliza el cimiento del nexo con el mundo y consigo mismo, 

incluso, es el mecanismo por el cual se incluyen los aprendizajes motrices, 

emocionales y cognitivos.  

Para el Desarrollo Social. El juego efectúa un significativo papel en el 

proceso de hábitos sociales porque la oportunidad de establecer relaciones y efectuar 

actividades en común es uno de los esenciales atractivos que posee; por otro lado, es 

importante mencionar que la transición del juego individual al colectivo es muy 

esencial para el desarrollo de la moral, siempre y cuando las reglas se vuelvan básicas 

tanto para la interacción como para el proceso mismo del juego; asimismo, Vigotsky 

señala que no existe juego sin normas ya que estas representan su esencia cultural; en 
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esa misma línea, el juego constituye un medio de valor incalculable para la adquisición 

de la comunicación, la autonomía, la ética, la equidad y la solidaridad (Campos, 2000).  

Mediante el desarrollo de los juegos tradicionales se adquieren normas, 

actitudes y valores que son susceptibles de ser revisados de manera crítica, debido a 

que el juego es la principal fuente para la interacción entre el niño y el mundo; por lo 

tanto, permite introducir de manera paulatina al infante a diferentes ámbitos como por 

ejemplo al desarrollo de actitudes, valores y normas que contribuyen a desarrollar 

vínculos afectivos, de tal manera que conllevan a fortalecerse cognoscitiva. 

Los juegos tradicionales favorecen la comunicación, ya que permite entenderse 

y relacionarse con los demás, asimismo, mediante la cooperación se fortalecen los 

procesos de interacción, por ende, cumplen una función compensadora de las 

desigualdades socioculturales, debido a que son adaptables según su contexto 

conllevando a que niños de diferentes edades puedan participar. También ayuda 

implementar estrategias para que resuelvan sus conflictos, logrando expresar 

necesidades y mejorando su autoestima (LLull, 2009).  

Ribes (2011), los juegos tradicionales contribuyen a fortalecer las destrezas 

sociales siendo un mecanismo para de integración social, estos juegos conllevan al 

desarrollar normas grupales, convivencia armoniosa, al mismo tiempo es un medio de 

transferencia cultural lo que favorece el desarrollo social ,ético de los niños; por otro 

lado son recursos que en las escuelas se utilizan porque no es necesario tener juguetes 

o materiales ya que mucho de ellos no requieren material. Por ende, son un excelente 

medio para interactuar, debido a que la gran mayoría de juegos tradicionales se juegan 

en grupo, lo que incentiva al desarrollo de habilidades y cualidades como la amistad, 

compañerismo, respeto mutuo.   

EL juego permite en los niños desarrollar la socialización, una comunicación 

afectiva, y a estrechar vínculos de amistad, permitiéndoles mejorar su autoestima y a 

ampliar su comunicación. Además, permiten interrelacionarse con los demás, ya que 

estos se pueden jugar en grupo y los participantes están en constante interacción, así 

mismo les permite sentir y manejar con naturalidad el momento del desarrollo del 

juego, es decir contribuyen a afirmar la autonomía y vínculos afectivos entre 



42 

 

 

compañeros lo que conlleva a mejorar su comunicación verbal y gestual. Así como 

también, favorecen los comportamientos socialmente buenos producidos por la 

interacción del contexto; si los juegos son aprendidos por los niños, ellos podrán 

jugarlos en diferentes momentos como el recreo, en casa, en el parque, entre otros 

ambientes lo que le contribuirá al desarrollo social afectivo.  

Para el Desarrollo Cognitivo. Se considera al juego como un medio de 

enseñanza-aprendizaje que junto a otras actividades lúdicas son muy motivantes; 

asimismo, activa el proceso de todo tipo de aprendizaje, ya que el sujeto se somete a 

cualquier actividad que le parezca satisfactoria; además, es un mecanismo que brinda 

el acceso al conocimiento del mundo y de sí mismo, forma la maduración de 

habilidades determinadas y mejora las capacidades físicas (Campos, 2000).  

Egan y Pope (2018), manifestaron que, el juego físico es realmente importante, 

porque no solo asiste al desarrollo del tono muscular, las habilidades motoras finas y 

gruesas, además de ello, es un talante transcendental para conservar un peso saludable 

debido a que la gran mayoría de juegos tradicionales se requieren de actividad física 

para desarrollarse. Así como también, conlleva al desenvolvimiento socio – 

emocional, cognitivo y el bienestar, a la vez, asiste de manera directa a la 

autorregulación, fomento de amistades y solución de problemas. Por lo tanto, conserva 

un efecto para los infantes respecto a la construcción y adaptación conjunta de los 

entornos.  

Los juegos actúan como mecanismos principales de aprendizaje, esencialmente 

en la infancia, aprendizajes que incluyen desde las conductas imitativas hasta la 

formación de conceptos y de normas relacionadas a la moral; así mismo el infante 

puede dominar su cuerpo y desarrollar las destrezas y habilidades que necesita para su 

idóneo desarrollo social y cognitivo (Campos, 2000, pág. 56).  

Teniendo en cuenta las palabras de Campos, se identifica que los juegos 

alimentan y desarrollan al cerebro, hace posible el desarrollo del córtex prefrontal 

derecho, el hipocampo y la materia gris en el cerebelo, ocasionando un considerable 

mejoramiento en habilidades de planeación estratégica, velocidad de reacción, 
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dominio espacial, mejoramiento de la memoria y distintas habilidades motoras. Lo que 

resulta a: 

• Aumentar el pensamiento matemático y espacial. 

• Fortalecer la comunicación verbal y no verbal. 

• Favorecer el desenvolvimiento del desarrollo cognitivo como la memoria 

visual, la concentración y la atención.  

• Fomentar el desarrollo de la creatividad. 

• Desarrollar nuevas conexiones neuronales lo que a su vez ocasiona que el 

pensamiento sea más rápido.  

• Previenen el riesgo de deterioro cognitivo: los individuos que los realizan 

frecuentemente emplean estrategias de lógica, atención, memoria y 

razonamiento.  

Los juegos tradiciones tienen un alto valor pedagógico, debido a que diferentes 

estudios afirman que tienen la capacidad de fortalecer el razonamiento y pensamiento 

de los niños; teniendo en cuenta las características y los distintos juegos tradicionales 

conllevan al desarrollo de diferentes habilidades y destrezas, Además, estos juegos 

generan placer lo que permite dar salida a diferentes elementos inconscientes, por ello 

actúa como un sustituto para preparar al niño para su vida adulta. También, se pueden 

adaptar al contexto y necesidad de los niños lo que contribuirá a desarrollar habilidades 

intelectuales (la memoria, el lenguaje, operaciones básicas de resolución de 

problemas), dado que mientras los infantes están jugando conocen y asimilan el 

entorno lo que le permite afianzar aprendizajes y generar conocimientos nuevos.    

Los juegos tradicionales desempeñan un papel fundamental a la hora de 

fomentar las habilidades de resolución de problemas entre los jugadores (Sicart, 2015). 

Estos juegos suelen presentar desafíos variados que requieren que los jugadores 

piensen de forma creativa y estratégica para superar los obstáculos. Por ejemplo, 

muchos juegos tradicionales implican escenarios en los que los jugadores deben idear 

soluciones en colaboración, reflejando situaciones de resolución de problemas de la 

vida real. Cuando los niños participan en estos juegos, no sólo se entretienen, sino que 

también se ven obligados a desarrollar habilidades cognitivas como el razonamiento y 
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la adaptabilidad. Este compromiso puede conducir a la mejora de habilidades tales 

como: Razonamiento lógico, Pensamiento creativo y la Gestión de recursos. Estas 

habilidades son invaluables ya que preparan a las personas para abordar cuestiones 

complejas tanto en entornos académicos como en la vida cotidiana. 

Los juegos tradicionales mejoran significativamente el pensamiento crítico a 

través del juego (Alonso y Navazo, 2019). Al participar en estos juegos, los jugadores 

a menudo se enfrentan a decisiones que les exigen evaluar diferentes estrategias y 

resultados. Este proceso evaluativo los alienta a analizar la información de manera 

crítica y reflexionar sobre sus elecciones. Por ejemplo, los juegos que implican 

estrategia y asignación de recursos obligan a los jugadores a evaluar riesgos y 

beneficios, fomentando una mentalidad orientada al pensamiento analítico. A medida 

que los jugadores navegan por las complejidades de estos juegos, no sólo agudizan sus 

habilidades de pensamiento crítico, sino que también aprenden a aplicar estas 

habilidades en diversos aspectos de la vida, incluidas las actividades académicas y la 

toma de decisiones personales.  

2.4.El Juego Tradicional y su Aporte en la Educación Inicial 

Teniendo en cuenta el objetivo específico N°3: Analizar los juegos 

tradicionales como estrategia de enseñanza en el Nivel Inicial. Se define que, estos 

juegos se consideran una estrategia de enseñanza porque diferentes aportes teóricos y 

estudios empíricos manifiestan resultados positivos en diferentes áreas, lo cual se 

especificará a continuación:  

Según Campos (2000), estos juegos tradicionales favorecen el aspecto motriz, 

ayudan a fortalecer las actividades escolares, satisfacer intereses cognitivos y 

personales, fomentar el trabajo en equipo, desarrollar el autoaprendizaje y fomentar un 

espíritu sano de competitividad. También, son relevantes porque facilitan el 

movimiento corporal mediante actividades físicas, pero también ayudan a fortalecer 

las relaciones interpersonales mediante la creación de un ambiente divertido y 

productivo.  

La integración de los juegos tradicionales en la educación puede mejorar 

significativamente las experiencias de aprendizaje y promover la conciencia cultural 

(Zapatero et al., 2024). Los juegos basados en reglas inherentes pueden crear valores 
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que se alineen con los objetivos educativos. Al incorporar juegos tradicionales al plan 

de estudios, los educadores pueden involucrar a los estudiantes en un aprendizaje 

activo y al mismo tiempo enseñarles sobre sus raíces culturales. Estos juegos pueden 

facilitar la transferencia cognitiva, permitiendo el desarrollo del pensamiento crítico, 

trabajo en equipo en un entorno divertido e interactivo (Juárez-Varón et al., 2024). 

Además, pueden servir como puente entre generaciones, permitiendo a los miembros 

mayores de la comunidad compartir sus conocimientos y experiencias con personas 

más jóvenes, fomentando conexiones intergeneracionales y el respeto mutuo. 

Sicart (2014), manifiesta que los juegos tradicionales tienen un profundo 

significado en nuestro tejido cultural y desarrollo personal, con sus características 

únicas y su capacidad para fomentar conexiones emocionales e interacciones sociales, 

desempeñan un papel crucial para fomentar la identidad y el patrimonio cultural.   

El impacto que generan estos juegos en la creatividad y el aprendizaje es 

evidente en la forma en que fomentan las habilidades de resolución de problemas, 

mejoramiento del pensamiento crítico y trabajo en equipo. A medida que navegamos 

por la sociedad contemporánea, la relevancia de los juegos tradicionales sigue siendo 

fuerte, ya que continúan uniendo el pasado con el presente, encuentran un lugar en la 

educación moderna. Aceptar los juegos tradicionales no sólo enriquece nuestras vidas, 

sino que también sirve como tributo a las tradiciones consagradas que nos han 

moldeado. 

Según Minedu (2010), deja claro que jugar resulta una actividad primordial en 

el crecimiento del niño, lo que genera la creación de millares de conexiones 

neuronales, por ende, mientras más juegue más conexiones desarrolla garantizando el 

aprendizaje progresivo, por tal motivo es fundamental dejar que el niño explore por 

medio del juego porque le permitirá desarrollarse y aprender mejor. (p.11) 

Los juegos tradicionales son un recurso de gran valor educativo que le conlleva 

al niño a fortalecer sus habilidades motoras, mejorar la memoria, la concentración y 

atención, así como también, le permite estrechar vínculos de amistad y una buena 

socialización; por lo que son esenciales para el desarrollo físico, cognitivo y social de 

los infantes, ya que actúa como mediador del conocimiento, debido a que mientras más 

juega más se efectuará su desarrollo neuronal permitiéndoles que se desarrollen y 

aprendan de manera efectiva. 
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Ardila (2021), describió que los juegos tradicionales fomentan la motivación, 

las relaciones interpersonales, la autonomía, la mejora de las capacidades físicas, la 

solución de conflictos, la empatía, la concentración y el control de sus emociones. Es 

decir, fomentan la participación y su desarrollo integral del niño. Así también, 

fomentan la integración, se fortalece el aprendizaje, se activa el desarrollo motriz y se 

desarrollan competencias básicas.  

Teniendo en cuenta los beneficios que aportan los juegos tradicionales, se 

consideran una estrategia de enseñanza porque fomentan el aprendizaje, promueve el 

respeto, la unión, tolerancia, y contribuyen al desarrollo de la motricidad, la 

responsabilidad y los vínculos sociales con otros niños. Por tanto, constituyen un factor 

trascendental tanto en la escuela como en la familia, ya que posibilita un mayor 

aprovechamiento escolar y desarrollo cognitivo.  

Por ello son trascendentes porque fomentan la creatividad en los niños, así 

como también, la inteligencia en sus diversos aspectos (natural, múltiple, musical y 

espiritual) y la adquisición de conocimiento dinámico. De tal manera estos juegos 

tradicionales se usan como estrategia para fortalecer habilidades motoras, cognitivas y 

sociales. El juego es un concepto que facilita el anhelo del infante vinculado al 

aprendizaje de motricidad, lo cual, posibilitará la absorción rápida del aprendizaje. De 

la misma manera, es relevante destacar que el juego es un término que ofrece 

beneficios físicos, emocionales y cognitivos (Sultoni et al., 2018).  

Hoy en día la atención educativa, en especial el ciclo I y II de la educación 

básica busca que los infantes se desarrollen en el aspecto emocional, físico y cognitivo 

en pleno ejercicio de sus derechos, donde todos tengan igualdad de oportunidades y 

sean seres sociales y que se desarrollen dentro de su comunidad, respetando, valorando 

su origen y su cultura particular. Los niños deben aprender a través de su contexto, sus 

características y necesidades propias de su estado madurativo, dando relevancia al 

juego (Minedu, 2016).  

Los juegos tradicionales son actividades lúdicas porque cooperan al desarrollo 

y aprendizaje, permiten valorar la cultura haciendo énfasis al enfoque intercultural y 

el aprendizaje a partir de su contexto, respetando la propia identidad cultural. Así 
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mismo fortalecen sus habilidades sociales, motrices y cognitivas, ya que se 

caracterizan por su alto contenido socializador, requieren bastante actividad física y de 

habilidades cognitivas para desarrollarse; en el Nivel Inicial estos juegos aportan de 

manera significativa, permitiendo en los niños la interpretación de sus experiencias y 

les conlleva a combinar actividad física y verbal logrando que los niños sean 

socialmente interactivos de manera que construyen su propio conocimiento creando 

una relación más sólida.  

Así como también, son fáciles de usar y no requieren material costoso, se 

pueden jugar con materiales de la comunidad incluso materiales reciclables, estos 

contribuirán de manera significativa en diferentes instituciones sobre todo en 

instituciones educativas que carecen de recursos; por esta razón son un complemento 

lúdico para el desarrollo y mejora de las diferentes habilidades contribuyendo al 

desarrollo de las competencias. Existen variedad de estudios, tanto internacionales y 

nacionales que demuestran los beneficios de aplicar los juegos tradicionales en los 

niños, mediante la revisión de la literatura especializada de tipo explicativo a través de 

la información bibliográfica se puede demostrar que los juegos tradicionales son 

beneficiosos para los niños en el desarrollo de diferentes habilidades y destrezas, tal 

como se detalla a continuación:  

A nivel internacional tenemos el estudio Caicedo y Narváez (2021) titulado: 

Los juegos tradicionales para la manifestación de la motricidad del grueso en los 

infantes de 4 a 5 años en una escuela pública. Desde la ciudad de Quito-Ecuador, para 

obtener el posgrado en estimulación temprana, los autores plantearon como objetivo 

general: Determina la manera en la que los juegos tradicionales afectan la motricidad 

gruesa en infantes de 3 a 4 años. Para el desarrollo de este estudio como metodología 

utilizaron el análisis descriptivo, diseño bibliográfico-documental, los autores 

describieron que los juegos tradicionales facilitan el desarrollo de la motricidad como 

el esquema corporal, mejoran el ritmo, percepción, estructura espacial y lateralidad. 

La gran variedad de estos juegos establece acciones que permiten reconocer los 

grandes beneficios que brindan en la formación de los niños y niñas. Los autores 

concluyeron que los juegos tradicionales ayudan a la movilidad del cuerpo y además 

posibilita la recolección de conocimientos significativos. 
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Este estudio ayuda a comprender que los juegos tradicionales facilitan el 

desarrollo de la motricidad gruesa ya que según el análisis se comprende  que la gran 

mayoría de estos juegos se necesita de actividad física para desarrollarse, lo que 

implica que los niños estén en constante movimiento lo que ayuda a mejorar el 

desarrollo de la motricidad gruesa.  

Alonso (2021), realizó una investigación titulada: El juego como recurso 

educativo: teorías y autores de renovación pedagógica – España-Valencia, tuvo como 

objetivo principal conocer el recorrido histórico de la presencia del juego en las 

instituciones educativas, así como analizar diferentes teorías y pedagogías activas que 

abordan el juego y su uso en el ámbito educativo. Además, busca profundizar en la 

definición y características del juego desde diversas perspectivas teóricas, investigar 

los beneficios que produce el juego en los niños durante la etapa de Educación Infantil, 

y reflexionar sobre la importancia del juego en el desarrollo del niño. En cuanto a la 

metodología, el trabajo se basa en un enfoque teórico que incluye la revisión de 

literatura sobre las distintas teorías del juego y su aplicación en la educación.  

Donde se analizaron las contribuciones de autores como Piaget, Vygotsky, la 

pedagogía Waldorf, Montessori y Freinet, lo que ha permitido obtener una visión más 

amplia y comprensiva del tema. La población objeto de estudio se centra en los niños 

en la etapa de Educación Infantil, considerando sus interacciones y experiencias 

lúdicas en el contexto educativo. Los resultados de esta investigación se orientan a 

establecer conclusiones sobre el papel del maestro y del niño durante las actividades 

lúdicas, así como a resaltar la relevancia del juego en el desarrollo integral de los niños.  

Los autores concluyen que los juegos tradicionales son de fácil asimilación y 

del agrado de los niños, lo que hace que los practiquen en sus tiempos libres, y así 

fortalecen habilidades motoras, sociales e incluso se logra fomentar la creatividad.  

A nivel nacional tenemos el estudio realizado por Gómez y Sánchez (2024),  

titulado: Los juegos tradicionales en la expresión oral en los niños de Educación Inicial 

Trujillo- Perú, para obtener el título de profesor en educación básica; en su trabajo 

planteó el objetivo general, describir los juegos tradicionales que como estrategia 

didáctica mejoran la expresión oral en los niños de Educación Inicial, para ello el 
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estudio se desarrolló con la metodología de tipo descriptivo, con diseño no 

experimental, longitudinal del modo documental bibliográfica, utilizó la técnica del 

análisis documental, el autor al analizar la información describe a los juegos 

tradicionales como estrategia didáctica porque mejoran la expresión oral, lo que 

permite que los niños del Nivel Inicial  a través del juego se desarrollan y permite que 

aprendan de manera más dinámica, en conclusión el autor  afirma que estos juegos son 

lúdicos y producto de la convivencia tradicional  sobre todo conocida por los niños, 

por ende debemos poner en manifiestos para que los juegos tradiciones pueden 

desarrollarse bajo el contexto geográfico donde se encuentren los niños lo que les 

conlleva a conocerlos y valorarlos.   

El análisis realizado por los autores afirma una vez más que los juegos 

tradicionales permiten fortalecer la expresión oral en los niños ya que estos juegos 

tienen un alto valor pedagógico, los cuales para desarrollarse se necesita comunicación 

activa.  Por ende, los niños pueden mejorar diferentes aspectos sobre todo aprenden 

bajo el contexto geográfico.  

Los diferentes estudios bibliográficos destacan los beneficios de aplicar los 

juegos tradicionales, debido a que se han obtenido resultados efectivos en el análisis 

documental, estos contribuyen a fortalecer habilidades sociales, comunicativas, 

motrices y cognitivas, además permiten el aprendizaje significativo. Por lo tanto, 

analizar los juegos tradicionales permite identificar el valor pedagógico que poseen, 

sobre todo permitir valorar el acervo cultural y se contribuirá a que los niños aprendan 

a través de su contexto, y así puedan valorar sus tradiciones.  
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Capítulo III  

Metodología de Análisis de la Información 

 

 

 

Este estudio de investigación es de tipo bibliográfico, ya que se desarrolló a 

través de una búsqueda sistemática de información existente. La finalidad del estudio 

bibliográfico fue argumentar un tema de estudio mediante la recopilación y análisis de 

información especializada; este permite obtener información detallada y relevante 

sobre el tema, proporcionando una base sólida para la comprensión y el desarrollo del 

estudio (Ríos, 2017).  

Por consiguiente, este estudio bibliográfico pretende recopilar información 

relevante del tema Juegos Tradiciones en el Nivel Inicial, donde se recolecta 

información de libros, artículos, informes, revistas, entre otros que han ayudado a 

profundizar el tema.  

De acuerdo con Hernández y Fernández  (2018), argumentaron que la 

investigación bibliográfica documental, hace énfasis en analizar y copilar información 

de un tema específico de fuentes escritas previamente. Por ello este estudio se centró 

en recopilar información de diferentes buscadores confiables, tanto físicas como en 

línea.   

 

 3.1. Descripción de la Metodología  

Este trabajo de investigación se ha desarrollado mediante la búsqueda de 

información especializada donde se han consultado a buscadores confiables como 

Concytec, Google académico, Renati, Scielo, y algunos repositorios académicos que 

han permitido encontrar estudios de campo conllevando a un análisis de la aplicación 

de los juegos tradicionales.   
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                Fuente: Autoría propia (2024).  

Para hacer posible el análisis y poder seleccionar información relevante se 

recurrió al método PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses), mismo que facilita la organización de la literatura para luego 

sistematizarla. 

En ese contexto, primero se procedió a visitar los principales repositorios de 

investigación, así como también, las principales revistas científicas mediante los 

buscadores de Google académico, Concytec a través de la plataforma Alicia y scielo. 

Segundo, se procedió a buscar documentos referentes a la variable de estudio; es decir, 

juegos tradicionales, entre los diferentes buscadores se encontró artículos, revistas, 

informes y libros con información sobre el tema. Tercero, se procedió a seleccionar 

documentos con información relevante, teniendo en cuento el objetivo de este estudio, 

para ello se seleccionó, libros, artículos científicos, revistas, y algunos estudios de 

Figura  2 Buscadores académicos 
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campo para identificar los resultados obtenidos al aplicar los juegos tradicionales lo 

que ayudaron a este estudio a contribuir y enriquecer el análisis.  

Por último, se procedió a revisar los documentos seleccionados para analizar 

la información; por ende, se procedió a elaborar el esquema del trabajo, construyendo 

los títulos y subtítulos dando coherencia al estudio, anudado a ello se realizó una 

lectura minuciosa para la comprensión de la información y proceder a la elaboración 

del trabajo. Para más información sobre los procedimientos de la revisión de la 

literatura especializada véase figura 3.  

Fuente:  Autoría propia (2024).  

Figura  3 Procedimiento de la revisión de la literatura especializada 
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El procedimiento de la literatura que se muestra en la figura 1, es un diagrama 

de flujo del proceso de selección de documentos para una revisión bibliográfica. Se 

describe cada una de las etapas del proceso: la Identificación se han logrado 

identificar 650 registros en total de los diferentes repositorios como: Google 

Académico (350), concytec (90), scielo (100), y repositorios académicos (150) de 

todos ellos se ha obtenido 328 sin acceso libre. La Selección de los documentos tanto 

libro, artículos científicos, revistas se han logrado seleccionar 222, selección realizada 

por descripción del título y/o resumen, así mismo se procedió revisar el contenido, lo 

que permitió excluir algunos documentos por similitud siendo 85 archivos; la 

Elegibilidad se logró seleccionar documentos completos y con acceso libre los cuales 

fueron 137 documentos, dentro de estos se excluyó 64 archivos, debido a la similitud 

y uso de los mismos autores, finalmente se realizó el proceso de la Inclusión donde 

solo se analizó a 73  documentos, siendo estos más relevantes ya que se obtuvo 

información precisa para el análisis de este estudio, lo que contribuyó a la comprensión 

del tema y sobre todo se utilizó libros de teorías pedagógicas antiguas y  actuales que 

han permitido analizar la información del tema de estudio.  

El proceso de selección de artículos, revistas y libros online para la revisión 

bibliográfica siguió un enfoque sistemático y riguroso. Comenzó con la identificación 

de un amplio número de registros y aplicó filtros sucesivos para eliminar duplicados, 

registros sin acceso y aquellos no pertinentes basados en descriptores. Finalmente, solo 

los documentos más relevantes y completos fueron incluidos para una revisión 

detallada, asegurando la calidad y relevancia de los artículos seleccionados. Esto nos 

garantiza una base sólida y confiable para el análisis y las conclusiones del estudio. 
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Capítulo IV 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

 

4.1. Conclusiones  

Primera: Según la literatura especializada, los juegos tradicionales se 

consideran lúdicos porque favorecen el desarrollo de habilidades motrices, sociales y 

cognitivas de los niños en edad preescolar, estos les permiten tener la oportunidad de 

aprender siendo un soporte o recurso objetivo en su desarrollo, permitiendo al niño sea 

autónomo y protagonista de su propio aprendizaje ya que diferentes autores consideran 

a los juegos tradicionales como un recurso pedagógico.  

Segunda: Los principales aportes teóricos tanto libros, revistas y artículos 

manifiestan que los juegos tradicionales brindan diferentes beneficios porque 

contribuyen significativamente en el aprendizaje de los niños y a relacionarse. En base 

a la evidencia empírica tanto internacional como nacional se afirma que los juegos 

tradicionales influyen de manera positiva debido a que les ayuda a mejorar el dominio 

de sus movimientos corporales, mejoran la atención y concentración, así como también 

les ayuda a mejorar sus habilidades sociales. Por ende, al aplicar juegos tradicionales 

se fortalecen diferentes habilidades cognitivas, físicas y sociales.  

Tercero: basándose en el análisis documental de los juegos tradicionales y los 

estudios de campo se afirma que son significativos porque fortalecen el desarrollo 

integral de los niños, favorecen la motricidad siendo esta trascendental puesto que 

fortalece la integridad mental, así como también, favorece la coordinación y el 

equilibrio, genera un mayor bienestar físico y contribuye a mejorar la salud. Asimismo, 

contribuyen a desarrollar su personalidad y su concepto de sí mismo gracias a las 

experiencias vividas no solamente en el medio familiar, sino fuera del mismo debido 

a que estas le ayudarán a comprender de una mejor manera sus emociones, sus gustos 

y preferencias, la manera en la que puede resolver los conflictos que se presenten, 

valorar y respetar la diversidad. Por otro lado, Los juegos tradicionales les permite 
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desarrollar diferentes habilidades incluso contribuyen al desarrollo cognitivo ya que 

hay juegos que les permite pensar, razonar para dar solución lo que les conlleva a 

resolver problemas.  

Cuarta: Los juegos tradiciones presentan múltiples beneficios, ya que teorías y 

estudios aplicados lo afirman, por ende, se promueve como estrategia de enseñanza - 

aprendizaje para así abordar a la mejora en el desarrollo de las habilidades cognitivas 

en los niños como la memoria, la organización, la coordinación visomotora, la 

socialización afectiva, y a reforzar valores lo que beneficiará positivamente a su 

desarrollo integral, así como también se fomentará y valorará las tradiciones de cada 

comunidad.  
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4.2.Recomendaciones   

 Primera: Los juegos tradicionales son un recurso pedagógico para el proceso 

de enseñanza aprendizaje por ello se sugiere que los docentes del Nivel Inicial los 

utilicen, para ello puedan elaborar proyectos de los juegos tradicionales para mejorar 

diferentes habilidades y destrezas, partiendo de las necesidades de los niños. 

Segunda: Se sugiere a las docentes del Nivel Inicial analicen los juegos 

tradicionales para enriquecer el dominio disciplinar con el fin de contribuir en el 

aprendizaje en base a su contexto y cultura, y así poder aplicar para la enseñanza 

aprendizaje de los niños. Además, pueden incentivar a los padres para que se recreen 

junto con sus hijos debido a que son juegos que no necesitan de material costoso para 

desarrollarse. 

Tercero: Las instituciones educativas del Nivel Inicial deben retomar los juegos 

tradicionales de cada comunidad e implementarlos durante el proceso de enseñanza 

para potenciar el desarrollo de las habilidades motrices, la socialización y la cognición, 

así dinamizar el proceso de aprendizaje. 

Cuarto: Partiendo de los beneficios que brindan los juegos tradicionales se 

sugiere que las docentes del Nivel Inicial diseñen talleres fundamentados en estos 

juegos para de esta forma dinamizar la enseñanza para el desarrollo de sus habilidades 

motoras, sociales y cognitivas, siendo estas necesarias para afrontar nuevos retos en la 

sociedad.  
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Anexos 

Anexo 1: Matriz de Consistencia  

 

Título: Juegos tradicionales en el nivel inicial 2022 

Objetivos  Organización de Contenido  

Objetivo General  

• Analizar los juegos tradicionales como 

recurso pedagógico en el nivel inicial. 

 

Objetivos Específicos    

• Analizar los fundamentos teóricos que respaldan 

los juegos tradicionales. 

• Describir los beneficios de los juegos 

tradicionales en el Nivel Inicial.  

• Analizar los juegos tradicionales como 

estrategia de enseñanza en el Nivel Inicial.  

 

 

Definición Teórica sobre el Juego 

Concepciones Teóricas 

• Teoría del Excedente Energético 

• Teoría del Preejercicio  

• Teoría de la Interpretación del Juego por la Estructura del 

Pensamiento 

• Teoría de la Derivación por Ficción 

• Teoría Sociocultural del Juego 

• Teoría de la Enculturación 

El Juego Tradicional  

• Características 

• Clasificación de los Juegos Tradicionales 

• Importancia del Juego Tradicional en el Niño 

• Beneficios de los Juegos Tradicionales 

El Juego Tradicional y su Aporte en la Educación Inicial 
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