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RESUMEN 

 

El presente trabajo académico se desarrolla en el campo de la educación y aborda el 

tema del juego. En el CAPITULO I tenemos el Marco Teórico Conceptual donde se 

habla sobre el juego en educación inicial, así como las características y la importancia 

que tiene en el proceso pedagógico, por ende, el logro de los aprendizajes. En el 

CAPITULO II se presenta la definición de los diferentes autores según su opinión y 

validación.  Aquí tenemos la Teoría de Piaget y la Teoría Vygotsky , como también 

una comparación entre los dos autores. Piaget asocia tres estructuras básicas del juego 

con las fases evolutivas del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio 

(parecido al anima); el juego simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado 

(colectivo, resultado de un acuerdo de grupo). En el CAPITULO III se presenta las 

conclusiones a los que se llega con la realización del presente trabajo. 

 

Palabras clave: Juego, influencia, teorías. 
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INTRODUCCION 

 

“El juego constituye la ocupación principal del niño, así como un papel 

muy importante, pues a través de éste puede estimularse y adquirir mayor 

desarrollo en sus diferentes áreas como son psicomotriz, cognitiva y 

afectivo-social.  Además, el juego en los niños tiene propósitos educativos 

y también contribuye en el incremento de sus capacidades creadoras, por 

lo que es considerado un medio eficaz para el entendimiento de la 

realidad”. (Fuentes, 2018, p. 4) 

 

“Por medio del juego los pequeños experimentan, aprenden, reflejan y 

transforman activamente la realidad” (Ospina, 2015, p. 33).  Para tener más 

conocimiento sobre el tema me pregunto. ¿Por qué es importante el juego en 

el aprendizaje de los niños en educación inicial? 

 

“A la Universidad de Tumbes, por ser la entidad universitaria que nos 

permitió acceder a la élite más importante del país que somos los 

profesores del Perú y brindarnos la confianza, el honor y el orgullo de ser 

formados en esta gloriosa institución Universitaria”. (Rojas, 2019, p. 3)  

“A mi familia, porque son el motor permanente de nuestras vidas y por quienes 

nos entregamos día a día” (Rojas, 2019, p. 3).  
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CAPITULO I 

 

OBJETIVOS 

 

 

1.1 Objetivo General: 

Comprender la importancia del juego en el aprendizaje de los niños y niñas 

de educación inicial. 

 

 

1.2 Objetivos específicos: 

• Conocer la importancia del juego en niños y niñas de 3, 4 y 5 años. 

• Analizar referencias bibliográficas sobre el juego en educación inicial. 

• Identificar los beneficios del juego en niños y niñas de educación inicial. 

  



- 10 - 
 

 

 

 

CAPITULO II 

 

EL JUEGO EN EDUCACION INICIAL 

 

 

2.1.¿Qué es jugar? 

“Es el primer acto creativo del ser humano. Comienza cuando el niño es bebé, 

a través del vínculo que se establece con la realidad exterior y las fantasías, 

necesidades y deseos que va adquiriendo. Cuando un niño toma un objeto 

cualquiera y lo hace volar, está creando un momento único e irrepetible que es 

absolutamente suyo. Porque ese jugar no sabe de pautas preestablecidas, no 

entiende de exigencias del medio, no hay un "hacerlo bien". ¿Todos los 

juguetes conducen a un juego? El juguete es el medio que se utiliza para jugar: 

incluye desde una sabanita, hasta una muñeca, una pelota, una hormiga, o una 

computadora. Todos estos elementos pueden también ser utilizados con fines 

educativos. Pero si se vuelven una herramienta didáctica, pierden su entidad de 

juego. Muchos papás, cuando se sientan a jugar con su hijo, confunden el jugar 

con el enseñar. Y el niño que quería jugar de igual a igual, sin exigencias, sin 

aprender nada, se frustra. Se puede aprender con gusto, creando un vinculo de 

sabiduría y afecto, entre el que enseña y el que aprende. Esto es muy bueno y 

necesario. Pero debe quedar en claro que el juego de reglas es una herramienta 

por la cual se está intentando llegar a una meta. Uno sabe y el otro no. A medida 

que uno se va volviendo adulto, el juego propiamente dicho se pierde”. 

(Cadena, s.f., párr. 1-2)  

 

 

2.2.Características Del Juego  

“Es una actividad espontánea y libre, además de que el juego es el cambio para 

construir libremente su espíritu creador” (Cadena, s.f., párr. 3). 
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“El juego se orienta sobre la misma práctica. 

El jugador se preocupa por el resultado de su actividad. 

La interacción de juego es la recreación de las escenas e imágenes del mundo 

real con el fantástico, de lo cual participan los roles de los personajes, donde el 

pequeño lo asigna. 

El juego es que el niño tenga una actitud espontánea y de libertad y cuando el 

niño juega hace una recreación de escenas he imágenes del mundo real o 

fantástico. 

El niño expresa una actitud lúdica qué tiene necesidades psicobiologícas lo que 

le permiten prepararse para el futuro. 

Otra cosa interesante es el grado hasta donde el niño es capaz de fantasear para 

llegar a la realidad a tomando en cuenta que los niños juegan a los héroes, 

villanos, papá, mamá y ellos imitan lo que observan. 

El juego es evolutivo ya que empieza por el dominio del cuerpo y 

posteriormente maneja las relaciones sociales y su medio. 

Por medio del juego el niño se socializa, es divertido, placentero, voluntario y 

lo más importante no es obligatorio”. (Cadena, s.f., párr. 4) 

 

 

2.3.La Importancia Del Juego 

“Un bebé necesita jugar desde los primeros meses, encontrando como delicioso 

juguete sus pies y manos. Los adultos hemos de ayudar a descubrirlos y usarlos. 

Tan grave es que un niño no duerma como que no juegue, porque el juego 

contribuye al buen desarrollo psicomotriz, que es la base de un aprendizaje 

adecuado. El juego es una educación temprana, pero necesaria y positiva, que no 

le podemos negar”. (Santamaria, s.f., párr. 4) 

“Los niños, menos comer y llorar, lo ha de aprender todo; por lo tanto, puesto que 

el juego es el aprendizaje de la vida, ha de jugar mucho hasta que llegue a la edad 

de poderse llamar hombre o mujer”. (Santamaria, s.f., párr. 5) 
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“Los bebés no necesitan trabajar para vivir, pero si jugar, el juego es su trabajo 

profesional del que depende su desarrollo total por medio de esta estimulación 

temprana de sus sentidos, algo de importancia vital para su futura vida física y 

espiritual. Los niños juegan de acuerdo con sus posibilidades y en forma limitada, 

balbuceando, haciendo burbujas con la saliva, moviendo manos y pies”. Con el 

tiempo lo irá perfeccionando hasta llegar a hablar o a coger y tirar cosas con las 

manos. (Santamaria, s.f., párr. 4) 

“El tacto la vista y el oído son partes del cuerpo humano qué precisan de una paciente 

y sabía labor de educación. Los juegos sensoriales son muy recomendables porque 

ayudan notablemente al temprano desarrollo general del pequeño” (Santamaria, s.f., 

párr. 5). 

“El sonajero o el oso de peluche son objetos sin sentido si no hay alguien que les 

dé vida. Jugar para los bebés, depende casi totalmente de la capacidad de 

dedicación que le puedan dar los mayores. De esta manera, además, estamos 

desarrollando y fortaleciendo el espíritu de la familia”. (Santamaria, s.f., párr. 6) 

“De manera general se puede decir que la infancia, el juego y el juguete guardan 

entre sí una estrecha relación, y en el desarrollo histórico-social del hombre tienen 

una misma ontogénesis, de ahí que sea imposible separar unos de otros”. 

(Santamaria, s.f., párr. 7) 

“De esta manera, la infancia, el juego y el juguete surgen al unísono en el devenir 

evolutivo del hombre, y van a caracterizar la primera fase de preparación para la 

acción productiva que los niños han de tener cuando alcancen la edad adulta”. 

(Santamaria, s.f., párr. 8) 

La infancia, el juego y el juguete guardan entre sí una estrecha relación, y en el 

desarrollo histórico-social del hombre tienen una misma ontogénesis, de ahí que sea 

imposible separar unos de otros. 

“En un principio, cuando la horda primitiva subsistía de la recolección de los que 

eventualmente encontraban los hombres en su deambular nómada, los niños 

participaban, desde que les era posible tener una marcha independiente, en la tarea 

común de la subsistencia, por lo que la infancia, entendida como tal, no existía”. 

(Waece, s.f., párr. 1)  
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“Aún cuando progresivamente el hombre va asentándose y abandona su vida 

trashumante, y surge la agricultura como forma de vida que obliga al ser humano 

a aposentarse en lugares definidos, los niños también tenían que incorporarse al 

proceso productivo, y para ello se les daban instrumentos apropiadas para su 

tamaño para que cooperaran, en la medida de sus posibilidades físicas, al trabajo 

en correspondencia con sus destrezas motoras, no constituían aún juguetes, sino 

herramientas de trabajo a escala reducida: el cuchillo cortaba, la azada hendía, la 

masa golpeaba, por lo que solamente eran reproducciones a menor escala del 

instrumento real”. (Waece, s.f., párr. 1) 

“En la medida que se da el desarrollo del hombre, la actividad laboral comienza a 

volverse más compleja, a la vez que se empiezan a dar excedentes de la producción 

que permiten tener un mejor nivel de vida, sin la necesidad perentoria de la 

subsistencia diaria. Esto va a tener una repercusión muy importante en el 

desarrollo de la especie humana, que puede entonces dedicar tiempo a actividades 

que ya no están directamente ligadas al proceso productivo, y la atención a 

cuestiones que antes le eran prácticamente imposible de dedicar un tiempo, ya va 

a constituir paulatinamente un proceso de socialización netamente relacionado 

con su desarrollo psíquico cada vez más avanzado”. (Waece, s.f., párr. 1) 

“¿Y qué pasaba entonces con los niños? Les era imposible participar directamente 

en la labor productiva por su progresiva complejidad, el hombre crea objetos que, 

aunque reflejan el instrumento de la vida real, no son ya una réplica más pequeña 

de aquel, sino un nuevo tipo de cosa que ya no sirve para hace la acción verdadera 

sino para "practicarla", y que habrían de realizar en la vida adulta. Surge el 

juguete, que no es más que una reproducción del instrumento, en el que está 

impresa su función más no su estructura verdadera, reflejando de manera más o 

menos aproximada su diseño y objetivo”. (Waece, s.f., párr. 3) 

“Esto va a plantear decididamente la necesidad, en el desarrollo del individuo, de 

una etapa preparatoria, en el cual los niños se encuentren y ejerciten para su vida 

futura, surge la infancia como período de dicha preparación” (Waece, s.f., párr. 

4). 

“A su vez, en ese lapso los niños, utilizando los juguetes especialmente creados 

para ellos, van a reflejar en su entretenimiento con los mismos, las acciones y roles 
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que han de desempeñar como adultos, aparece el juego como vía y medio de hacer, 

al nivel de sus posibilidades físicas, motoras y psíquica, una reproducción de la 

vida real”. (Waece, s.f., párr. 5) 

“De esta manera, la infancia, el juego y el juguete surgen al unísono en el devenir 

evolutivo del hombre, y van a caracterizar la primera fase de preparación para la 

acción productiva que los niños han de tener cuando alcancen la edad adulta”. 

(Waece, s.f., párr. 6)   

 

 

2.4.El desarrollo del niño a través del juego. 

“Se dice que para conseguir campeones hay que trabajar desde edades muy 

tempranas y de hecho esto se puede aplicar incluso a antes del nacimiento del 

niño. A parte del condicionante genético heredado, es de suma importancia que 

la madre lleve una vida sana”. (Cadena, s.f., párr. 11) 

“El niño nada en el líquido amniótico y de hecho un niño de veinticuatro horas 

puede nadar, pasado este tiempo el niño comienza a experimentar el miedo por 

lo que se hunde perdiendo su capacidad natatoria. Por lo tanto la natación es el 

ejercicio potencial primero del niño”. (Cadena, s.f., párr. 12)  

“A los seis meses: El niño es capaz de mantenerse sentado y posteriormente 

podrá levantarse, este es un ejercicio que tonifica las estructuras musculares. Con 

un año y gracias al proceso de crecimiento de la masa encefálica y de la 

mielinización de sus fibras nerviosas adquiere tres nuevas actividades, andar, 

hablar y masticar”. (Cadena, s.f., párr. 13)  

 

“A los dos años: aparece el juego espontáneo. El cual, cuando se produce en el 

marco familiar suele ser individual, pero no deja de ser vital. El niño juega con 

lo que tiene a su alcance y donde esté. Pese a la espontaneidad de estos juegos 

pueden tener una finalidad dirigida para favorecer el desarrollo de la inteligencia 

y de la adaptación. En este año se perfecciona el hablar y andar”. (Cadena, s.f., 

párr. 14)  

“A los tres años: se produce una importante actividad física la cual se debe dejar 

interrumpir de forma voluntaria. El niño tiende a repetir lo aprendido hasta 
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conseguir su dominio. Más tarde y tras incorporar el nuevo aprendizaje al 

sistema psicomotor, lo emplea en nuevas combinaciones más complejas”. 

(Cadena, s.f., párr. 14)  

 

 

2.5.Beneficios del juego  

❖ “Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico  

❖ Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos  

❖ La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y maduración de 

ideas  

❖ Es un canal de expresión y descarga de sentimientos, positivos y negativos, 

ayudando al equilibrio emocional  

❖ Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose para la vida de 

adulto  

❖ Cuando juega con otros niños y niñas se socializa y gesta sus futuras 

habilidades sociales  

❖ El juego es un canal para conocer los comportamientos del niño y así poder 

encauzar o premiar hábitos.  

❖ Es muy importante participar en el juego con ellos 

❖ La psicomotricidad es un elemento muy importante en el desarrollo de los 

niños ya que sienta las bases para la adquisición de posteriores aprendizajes”. 

(Cadena, s.f., párr. 15)  

2.6.La psicomotricidad y el juego. 

“La psicomotricidad se puede desarrollar a través de juegos al aire libre o en lugares 

cerrados. Es necesaria para la adquisición de habilidades básicas como: lectura, 

escritura y cálculo. Muchas actividades cotidianas en los juegos de los niños como 

moverse, correr, saltar, desarrollan la psicomotricidad. Además, mediante este tipo 

de juegos los niños van conociendo tanto su cuerpo como el mundo que le rodea”. 

(Cadena, s.f., párr. 17) 

“Mediante los juegos de movimiento, los niños, además de desarrollarse 

físicamente, aprenden ciertos conceptos como derecha, izquierda, delante, 
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detrás, arriba, abajo, cercas, lejos, que les ayudarán a orientarse en el espacio y 

a ajustar más sus movimientos”. (Cadena, s.f., párr. 18)  

 

2.6.1. Juegos que favorecen el desarrollo de la psicomotricidad.  

“Montar en correr pasillos, triciclos, bicicletas, patinar, o andar con 

monopatines, saltar a la comba, jugar a la goma, realizar marchas, 

carreras, saltos, pisar una línea en el suelo, juegos con balones, 

pelotas, raquetas, aros, juegos de hacer puntería: meter goles, encestar, 

bolos y jugar a la carretilla, volteretas, piruetas, zancos, etc...”. 

(Cadena, s.f., párr. 19)  

“Los juegos de movimiento, pueden ser utilizados como una preparación importante 

para el aprendizaje ya que favorecen la psicomotricidad, coordinación, equilibrio, 

orientación en el espacio y tiempo, aspectos claves para todo el aprendizaje posterior” 

(Cadena, s.f., párr. 20). 

 

 

2.7.El juego como aprendizaje y enseñanza: 

“Educar a los niños a través del juego se ha de considerar profundamente. El 

juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. El niño aprende porque 

el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de ser los padres Como 

adultos tendemos a pensar que el juego de los niños es algo demasiado infantil 

como para convertirlo en parte importante de nuestra vida, y no es así. Para los 

niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en su vida: trabajo, 

entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de explorar el mundo que le 

rodea, etc. El niño no separa el trabajo del juego y viceversa. Jugando el niño se 

pone en contacto con las cosas y aprende, inconscientemente, su utilidad y sus 

cualidades”. (Santamaria, s.f., párr. 11)  

 

 

“Los estudios de la historia de los juegos demuestran las funciones de la 

actividad lúdica de la infancia: biológicas, culturales, educativas, etcétera. Los 

juegos marcan las etapas de crecimiento del ser humano: infancia, adolescencia 
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y edad adulta. Los niños no necesitan que nadie les explique la importancia y la 

necesidad de jugar, la llevan dentro de ellos”. (Santamaria, s.f., párr. 13)   

“El tiempo para jugar es tiempo para aprender. El niño necesita horas para sus 

creaciones y para que su fantasía le empuje a mil experimentos positivos. 

Jugando, el niño siente la imperiosa necesidad de tener compañía, porque el 

juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad”. (Santamaria, s.f., párr. 14)   

“Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y ofrecer 

problemas a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes. En el 

juego, se debe de convertir a los niños en protagonistas de una acción heroica 

creada a medida de su imaginación maravillosa. Su desbordante fantasía hará 

que amplíe lo jugado a puntos por nosotros insospechados”. (Santamaria, s.f., 

párr. 15) 

"El niño explora el mundo que le rodea. Realmente ha de explorarlo si quiere 

llegar a ser un adulto con conocimientos. Los padres han de ayudarle en su 

insaciable curiosidad y contestar a sus constantes porqués” (Santamaria, s.f., 

párr. 16). 

“Los niños, aunque tengan compañeros de juegos reales, pueden albergar 

también uno o varios compañeros imaginarios. No será raro ver a los niños 

hablar en tonos distintos de voz y tener una larga y curiosa conversación consigo 

mismo, está jugando”. (Santamaria, s.f., párr. 17) 

“La óptica del niño sobre el juego es totalmente distinta a la del adulto, ninguno 

de los motivos que mueven a éste a jugar interviene en el juego del niño” 

(Santamaria, s.f., párr. 18). 

“Para educar jugando, hemos de ser capaces de hacer propiedad e idea de los 

pequeños cualquier iniciativa u orientación que les queramos dar, como si la idea 

hubiera surgido de ellos. Sus «inventos» les encantan” (Santamaria, s.f., párr. 

19). 

“Para el niño no existe una frontera claramente definida entre el sueño y la 

realidad, entre el juego y la vida real. El procura seleccionar, comprender e 

interpretar aquello que más le interesa” (Santamaria, s.f., párr. 20). 
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“Con experiencias logradas con el juego, el niño puede aprender con vivacidad 

y sencillez las complejidades de causa y efecto. Es muy importante que vaya 

conociendo una buena gama de juegos y materiales para enriquecer mejor sus 

experiencias. Los niños no tienen las facilidades de aprender que tienen los 

mayores al tener a su alcance el teatro la radio, la lectura, etc”. (Santamaria, s.f., 

párr. 19) 

“La imaginación que podemos desarrollar y educar en los niños por medio del 

juego es la misma que el día de mañana utilizará para proyectar edificios, diseñar 

piezas industriales o de decoración, etc. Necesita de esta gimnasia” (Santamaria, 

s.f., párr. 20). 

“El niño, al jugar, imita, lo cual es un producto secundario de la curiosidad. El 

pequeño sólo seleccionará para su realización, al que capte su interés, en lo cual, 

su imaginación juega un gran papel. Y si imita, le hemos de poner cosas buenas 

delante, empezando por nuestro comportamiento”. (Santamaria, s.f., párr. 21) 

 

“Si los padres y educadores son capaces de observar a su hijo teniendo en cuenta 

que el juego es su vida, empezarán a ver el juego de una forma bien distinta a su 

creencia de que éste es pura diversión o una enfermedad del propio hijo”. 

(Santamaria, s.f., párr. 22) 

“Jugar ha de ser divertido. Un juego educativo que hayamos comprado, puede 

no ser divertido y, si no hay diversión, difícilmente habrá aprendizaje. El niño 

sabe bien lo que le gusta y lo que no, y no le convenceremos de lo contrario”. 

(Santamaria, s.f., párr. 23) 

“El juego le permite al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para 

enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas respuestas, 

nuevas preguntas” (Santamaria, s.f., párr. 24). 

 

“Un niño que necesita conocer el mundo desde sus posibilidades, y un docente 

que necesita conocer al niño, tienen en el juego un espacio que permite actos 

conjuntos, integradores. Este espacio favorece, además, la vivencia y la 

reflexión” (Santamaria, s.f., párr. 25). 
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“El juego ocupa, dentro de los medios de expresión de los niños, un lugar 

privilegiado. No se puede considerar sólo como un pasatiempo o diversión. Es, 

más que nada, un aprendizaje para la vida adulta. El mundo de los juegos tiene 

una gran amplitud, existiendo en cantidad inagotable”. (Santamaria, s.f., párr. 

26)  

“Jugando, los niños aprenden las cualidades de las cosas que maneja; ve cómo 

el papel se deshace en el agua, cómo el carbón ensucia, que las piedras son más 

duras que el pan, que el fuego quema, etc” (Santamaria, s.f., párr. 27). 

 

 

2.8.La motivación dentro del juego: 

“El juego es fundamentalmente una actividad libre. Las personas cuando jugamos 

lo hacemos por placer; precisamente el poder responder a la necesidad de pasarla 

bien, sin otra motivación, supone un acto de libertad” (Santamaria, s.f., párr. 28). 

“El juego se aleja de lo cotidiano, ocupa parámetros especiales y temporales 

diferentes de los impuestos por la rutina diaria. El juego se realiza según una 

norma o regla, siguiendo una determinada estructura y, por consiguiente, crea 

orden. El juego se puede considerar como la actividad fundamental de la infancia, 

actividad que se prolonga en la vida adulta. Estamos seguros que éste se convertirá 

en el gran instrumento socializador” (Santamaria, s.f., párr. 29). 

“Entender el juego como contenido es la consecuencia lógica de considerar que éste 

es un elemento cultural de gran trascendencia. Es propio de todas las culturas y de 

todos los tiempos” (Santamaria, s.f., párr. 30).  

 

 

 

“La exigencia de los juegos de adoptar puntos de vista externos a uno mismo 

constituye otra de sus características. Esta exigencia viene determinada, sin duda, 

por los conflictos y las reglas impuestas desde afuera. Tanto su resolución como 

la comprensión y su aceptación requieren de una progresión considerable en la 

construcción del pensamiento infantil. En todo esto no podemos dejar a un lado la 

motivación, consecuencia del propio placer por el juego y, paralelamente a ésta, 
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también está la necesidad de descubrir, de experimentar, que aparece muy ligada 

al juego infantil”. (Santamaria, s.f., párr. 31)  

“Se debe tener en cuenta siempre que la motivación es la explicación del porqué de 

nuestras acciones” (Santamaria, s.f., párr. 32). 

 

 

2.9.Estimulación Temprana. 

“La estimulación es un proceso natural, por la cual el infante sentirá satisfacción 

al descubrir que puede hacer las cosas por sí mismo. Mediante la repetición de 

diferentes eventos sensoriales, se aumentará el control emocional del infante 

desarrollando destrezas para estimularse a sí mismo a través del juego libre, de la 

exploración y de la imaginación”. (Federación de Enseñanza de Andalucia, 2010, 

p. 4)  

“Durante la estimulación se ayudará al infante a adquirir y a desarrollar 

habilidades motoras, cognoscitivas y socio-afectivas; observando al mismo 

tiempo, cambios en el desarrollo. La estimulación temprana permitirá también 

incrementar día a día la relación amorosa y positiva entre los padres y el bebe”. 

(Federación de Enseñanza de Andalucia, 2010, p. 4) 

 

 

2.10. Estimulación temprana según la edad. 

De 0 a 6 meses 

Estimulando los sentidos 

 

En los primeros días el bebé observa aisladamente 

todo aquello que le llama la atención. A partir de 

las diez o doce semanas el bebé empieza a captar 

imágenes de conjunto. 

Los colores vivos, el movimiento y los sonidos lo 

atraen iniciando una exploración del entorno 

inmediato, además de la exploración de sí mismo. 

Elija cosas que tengan colores brillantes 

(una foto, un vaso de plástico con 

dibujos); que tengan texturas (una 

esponja, un pedacito de alfombra); que 

emitan reflejo (un espejo, algo de acero 

inoxidable) o que tengan un diseño que 

se repita (una toalla, un suéter). 

También puede ser: muñecos blandos 
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Los recién nacidos pueden ver objetos que se 

ubican a 25 centímetros de la nariz. Si bien es 

cierto que un bebé tiene más interés en mirar un 

rostro que cualquier otro objeto ofrecerle cosas 

interesantes para mirar es una buena forma de 

estimulación. 

pequeños al tacto suave y agradable, 

juguetes para fijar en la cuna, pelotas 

blandas, móviles, sonajeros, cajitas 

músicales, etc. 

 

Habilidades que desarrolla:  

Empieza a reconocer formas y objetos y fortalece los músculos usados para focalizar, 

mejora la motricidad del bebé.  

De 6 a 12 meses 

Manipulación 

A partir de los 6 meses, una de las principales 

actividades del niño será manipular objetos. 

Coordinará sus manos acercando los objetos a 

su boca, también se sentirá atraído por los 

objetos sonoros y los sonidos fuerte. 

Será en esta etapa donde emitirá las 

primeras palabras, se producen los 

primeros esbozos de independencia, al 

aprender primero a sentarse solo, 

después a gatear. 

Para estimularlo a sentarse pónganlo erguido contra un sillón o almohadones, y dele 

juguetes "fijos" como una olla y una cuchara para golpear. Para instarlo a gatear, pónganse 

a gatear con él y dele juguetes que rueden como pelotas y latas. 

También: Sonajeros, mordedores, juguetes flotantes para el baño, formas blanditas, juegos 

de construcción, apilables, cubos plásticos etc.(para que intente pararse, ponga su juguete 

favorito sobre una silla). 
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De 12 a 18 meses 

Observación e integración: 

Etapa de grandes cambios. En esta fase 

del niño adquirirá una mayor movilidad y 

autosuficiencia.  

Su inteligencia sesoriomotriz le permitirá 

manipular objetos y explorar el espacio. 

Juguetes Apropiados para esta edad: 

Bloques de plástico para apilar y tirar, juego de 

formas, juguetes flotantes, libro de imágenes, 

muñecos que respeten el cuerpo humano, títeres, 

marionetas, teléfono de juguete, juguetes 

musicales, juguetes de arrastre, juguetes para 

montar, pelotas grandes de goma blanda. 

 

Es un buen momento para presentar a otros compañeros de juego, pero permaneciendo 

cerca del niño para que se sienta tranquilo y protegido. 

Habilidad que desarrolla:  

La coordinación entre la vista y la mano. 

De 18 a 36 meses 

Comunicación 

El niño consigue una movilidad 

completa que le ofrece nuevas 

posibilidades de exploración y más 

independencia. Disfruta de los triciclos 

y correpasillos que le ayudan a dosificar 

su energía y aumenta su concepción 

especial. 

Es una etapa de exploración continua. 

Los conocimientos que adquiere son 

recordados y posteriormente empleados 

en sus movimientos y manipulaciones. 

Hacia los 18 meses el niño maneja unas 

20 o 30 palabras y se va iniciando hacia 

el juego de lo simbólica, fundamental 

Juguetes apropiados: 

* Triciclo, caballito y correpasillo sin pedales. 

* Rompecabezas de pocas piesas y grandes. 

* Juguetes de imitación (cocina, supermercado, 

muebles). 

* Juegos de contrucción un poco más complejos 

pero todavía de piezas grandes y colores 

brillantes. 

* Carretilla pequeña, materiales plásticos 

moldeables. 

* Cubos, pala, rastrillo y moldes. 

* Muñecos de trapo. 

* Juguetes con música y movimiento. 
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para el desarrollo de su inteligencia. 

Hacia los 36 meses ya utilizará frases. 

 

Fuente: (Cadena, s.f.) 

 

El juego como aprendizaje y enseñanza. 

“Educar a los niños a través del juego se ha de considerar profundamente. El 

juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. El niño aprende 

porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de ser los padres”. 

(El Juego en la Educación Inicial, 2012, párr. 1) 

 

“Como adultos tendemos a pensar que el juego de los niños es algo demasiado 

infantil como para convertirlo en parte importante de nuestra vida, y no es así. 

Para los niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en su vida: trabajo, 

entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de explorar el mundo que 

le rodea, etc. El niño no separa el trabajo del juego y viceversa. Jugando el niño 

se pone en contacto con las cosas y aprende, inconscientemente, su utilidad y 

sus cualidades”. (El Juego en la Educación Inicial, 2012, párr. 2) 

  

“Los estudios de la historia de los juegos demuestran las funciones de la 

actividad lúdica de la infancia: biológicas, culturales, educativas, etcétera. Los 

juegos marcan las etapas de crecimiento del ser humano: infancia, adolescencia 

y edad adulta. Los niños no necesitan que nadie les explique la importancia y 

la necesidad de jugar, la llevan dentro de ellos”. (El Juego en la Educación 

Inicial, 2012, párr. 3) 

 

 

 

 

“El tiempo para jugar es tiempo para aprender. El niño necesita horas para sus 

creaciones y para que su fantasía le empuje a mil experimentos positivos. 

Jugando, el niño siente la imperiosa necesidad de tener compañía, porque el 
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juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad”. (El Juego en la Educación 

Inicial, 2012, párr. 4) 

 

“Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y ofrecer 

problemas a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes. En el 

juego, se debe de convertir a los niños en protagonistas de una acción heroica 

creada a medida de su imaginación maravillosa. Su desbordante fantasía hará 

que amplíe lo jugado a puntos por nosotros insospechados”. (El Juego en la 

Educación Inicial, 2012, párr. 5) 

 

“El niño explora el mundo que le rodea. Realmente ha de explorarlo si quiere 

llegar a ser un adulto con conocimientos. Los padres han de ayudarle en su 

insaciable curiosidad y contestar a sus constantes porqués” (El Juego en la 

Educación Inicial, 2012, párr. 6). 

 

“Los niños, aunque tengan compañeros de juegos reales, pueden albergar 

también uno o varios compañeros imaginarios. No será raro ver a los niños 

hablar en tonos distintos de voz y tener una larga y curiosa conversación 

consigo mismo, está jugando”. (El Juego en la Educación Inicial, 2012, párr. 

7) 

 

“La óptica del niño sobre el juego es totalmente distinta a la del adulto, ninguno 

de los motivos que mueven a éste a jugar interviene en el juego del niño” (El 

Juego en la Educación Inicial, 2012, párr. 8). 

 

“Para educar jugando, hemos de ser capaces de hacer propiedad e idea de los 

pequeños cualquier iniciativa u orientación que les queramos dar, como si la 

idea hubiera surgido de ellos. Sus «inventos» les encantan” (El Juego en la 

Educación Inicial, 2012, párr. 9). 

 

“Para el niño no existe una frontera claramente definida entre el sueño y la 

realidad, entre el juego y la vida real. El procura seleccionar, comprender e 
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interpretar aquello que más le interesa” (El Juego en la Educación Inicial, 2012, 

párr. 10). 

 

“Con experiencias logradas con el juego, el niño puede aprender con vivacidad 

y sencillez las complejidades de causa y efecto. Es muy importante que vaya 

conociendo una buena gama de juegos y materiales para enriquecer mejor sus 

experiencias. Los niños no tienen las facilidades de aprender que tienen los 

mayores al tener a su alcance el teatro la radio, la lectura, etc”. (El Juego en la 

Educación Inicial, 2012, párr. 11) 

 

“La imaginación que podemos desarrollar y educar en los niños por medio del 

juego es la misma que el día de mañana utilizará para proyectar edificios, 

diseñar piezas industriales o de decoración, etc. Necesita de esta gimnasia” (El 

Juego en la Educación Inicial, 2012, párr. 12). 

 

“El niño, al jugar, imita, lo cual es un producto secundario de la curiosidad. El 

pequeño sólo seleccionará para su realización, al que capte su interés, en lo 

cual, su imaginación juega un gran papel. Y si imita, le hemos de poner cosas 

buenas delante, empezando por nuestro comportamiento”. (El Juego en la 

Educación Inicial, 2012, párr. 13) 

 

“Si los padres y educadores son capaces de observar a su hijo teniendo en 

cuenta que el juego es su vida, empezarán a ver el juego de una forma bien 

distinta a su creencia de que éste es pura diversión o una enfermedad del propio 

hijo”. (El Juego en la Educación Inicial, 2012, párr. 14) 

“Jugar ha de ser divertido. Un juego educativo que hayamos comprado, puede 

no ser divertido y, si no hay diversión, difícilmente habrá aprendizaje. El niño 

sabe bien lo que le gusta y lo que no, y no le convenceremos de lo contrario2. 

(El Juego en la Educación Inicial, 2012, párr. 15) 

 

“El juego le permite al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para 

enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas 
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respuestas, nuevas preguntas” (El Juego en la Educación Inicial, 2012, párr. 

16). 

 

“Un niño que necesita conocer el mundo desde sus posibilidades, y un docente 

que necesita conocer al niño, tienen en el juego un espacio que permite actos 

conjuntos, integradores. Este espacio favorece, además, la vivencia y la 

reflexión” (El Juego en la Educación Inicial, 2012, párr. 17). 

 

“El juego ocupa, dentro de los medios de expresión de los niños, un lugar 

privilegiado. No se puede considerar sólo como un pasatiempo o diversión. Es, 

más que nada, un aprendizaje para la vida adulta. El mundo de los juegos tiene 

una gran amplitud, existiendo en cantidad inagotable”. (El Juego en la 

Educación Inicial, 2012, párr. 18) 

 

“Jugando, los niños aprenden las cualidades de las cosas que maneja; ve cómo 

el papel se deshace en el agua, cómo el carbón ensucia, que las piedras son más 

duras que el pan, que el fuego quema, etc” (El Juego en la Educación Inicial, 

2012, párr. 19). 

 

 

2.11. La motivación dentro del juego: 

“El juego es fundamentalmente una actividad libre. Las personas cuando 

jugamos lo hacemos por placer; precisamente el poder responder a la necesidad 

de pasarla bien, sin otra motivación, supone un acto de libertad” (El Juego en 

la Educación Inicial, 2012, párr. 23). 

 

 

 

“El juego se aleja de lo cotidiano, ocupa parámetros especiales y temporales 

diferentes de los impuestos por la rutina diaria. El juego se realiza según una 

norma o regla, siguiendo una determinada estructura y, por consiguiente, crea 

orden. El juego se puede considerar como la actividad fundamental de la 
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infancia, actividad que se prolonga en la vida adulta. Estamos seguros que éste 

se convertirá en el gran instrumento socializador”. (El Juego en la Educación 

Inicial, 2012, párr. 24) 

 

“Entender el juego como contenido es la consecuencia lógica de considerar que 

éste es un elemento cultural de gran trascendencia. Es propio de todas las 

culturas y de todos los tiempos” (El Juego en la Educación Inicial, 2012, párr. 

25). 

 

“La exigencia de los juegos de adoptar puntos de vista externos a uno mismo 

constituye otra de sus características. Esta exigencia viene determinada, sin 

duda, por los conflictos y las reglas impuestas desde afuera. Tanto su 

resolución como la comprensión y su aceptación requieren de una progresión 

considerable en la construcción del pensamiento infantil. En todo esto no 

podemos dejar a un lado la motivación, consecuencia del propio placer por el 

juego y, paralelamente a ésta, también está la necesidad de descubrir, de 

experimentar, que aparece muy ligada al juego infantil”. (El Juego en la 

Educación Inicial, 2012, párr. 26) 

 

“Se debe tener en cuenta siempre que la motivación es la explicación del porque de 

nuestras acciones” (El Juego en la Educación Inicial, 2012, párr. 27). 

 

“El juego es considerado el principal medio de aprendizaje para los niños; 

algunos lo consideran como el trabajo más serio durante la infancia, es la 

manera más natural de experimentar y aprender; favorece el desarrollo del niño 

en diferentes aspectos”. (El Juego en la Educación Inicial, 2012, párr. 28) 

 

“En su desarrollo socioemocional, ya que le permite expresar sus emociones y 

aliviar tensiones pues le proporciona placer y alegría. Es un medio que le 

permite socializar ya que entra en contacto con otros niños y con los adultos, 

aprendiendo a respetar normas de convivencia y a conocer el mundo que lo 
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rodea. Cumple un rol muy importante en el desarrollo de su personalidad”. (El 

Juego en la Educación Inicial, 2012, párr. 29) 

 

“En su desarrollo psicomotriz, pues le brinda la oportunidad de ser activo y explorar a 

través de su cuerpo y sus movimientos con toda libertad” (El Juego en la Educación 

Inicial, 2012, párr. 30). 

 

“En su desarrollo cognitivo, al jugar, el niño aprende y estimula sus 

capacidades de pensamiento, entre ellos, la atención, memoria y el raciocinio. 

El juego permite que el niño haga uso de su creatividad, desarrolle su 

imaginación y posibilita el aprendizaje significativo puesto que la actividad 

lúdica capta el interés y la atención del niño”. (El Juego en la Educación Inicial, 

2012, párr. 31) 

 

“Ahora que sabemos lo valioso que es el juego para nuestros niños, es 

importante darle toda la libertad al niño para que “aprenda jugando”, no es 

prudente intervenir abruptamente o establecer un orden a sus juegos, es el niño 

quien en todo momento guía el juego, es fundamental respetar los temas, las 

reglas y los roles que asumen mientras juegan. Sólo dejándolo que experimente 

y haga uso de su imaginación el niño podrá desarrollarse plenamente”. (El 

Juego en la Educación Inicial, 2012, párr. 32) 

 

 

2.12. Tipos de juegos según la edad del niño. 

“Los niños juegan de diversas formas, dependiendo de su personalidad y de sus 

capacidades, intereses o necesidades personales; pero principalmente, el juego 

se presenta de acuerdo a la etapa o evolución del niño” (El Juego en la 

Educación Inicial, 2012, párr. 33).  

 

Así tenemos: 

“0 a 2 años: En esta etapa el juego del niño se centra en sí mismo, en su cuerpo 

y en la exploración de los objetos que le rodean, este tipo de juego “solitario” 
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es lo que hace que los niños de esta edad se deleiten agitando sonajas, tirando 

pelotas o armando rompecabezas solos”. (El Juego en la Educación Inicial, 

2012, párr. 34) 

“2 a 3 años: Esta edad comprende el “juego paralelo”, a los niños les gusta 

jugar en compañía de otros pero aún no interactúan completamente con ellos. 

3 a 4 años: En esta etapa el niño juega con otros compañeros pero cada uno le 

da un uso diferente, no hay roles específicos para cada niño (juego asociativo)”. 

(El Juego en la Educación Inicial, 2012, párr. 35) 

“4 a 5 años: Aquí el niño ya interactúa completamente con los demás, de 

manera más organizada, asumiendo roles para obtener un producto o cumplir 

una meta. A esto se denomina “juego cooperativo” (El Juego en la Educación 

Inicial, 2012, párr. 36). 

“Conforme el niño evoluciona, el juego se hace más complejo, con temas más 

imaginarios, con reglas y detalles más estructurados” (El Juego en la Educación Inicial, 

2012, párr. 37). 

 

 

2.13. El juego y su valor didáctico. 

“Muchos han sido los autores que han realizado definiciones sobre el juego, 

sobre sus características, sus distintos tipos. Hay acuerdo en que es una 

actividad libre, voluntaria, que genera placer, que tiene un tiempo y un lugar 

definido, con reglas y con un fin en sí mismo. Hasta en el juego más 

competitivo se comparte un tiempo determinado y un lugar concreto y 

simbólico. El juego es encuentro con otro y con uno mismo”. (El Juego en la 

Educación Inicial, 2012, párr. 38) 

“El juego es utilizado como herramienta privilegiada para facilitar y dinamizar 

procesos de enseñanza y de aprendizaje individuales y grupales” (El Juego en la 

Educación Inicial, 2012, párr. 39). 

“Desde la enseñanza se combinan los distintos aspectos: participación, 

dinamismo, entrenamiento, interpretación de papeles, colectividad, 

modelación, retroalimentación, carácter problemático, obtención de resultados 
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completos, iniciativa, carácter sistémico y competencia”. (El Juego en la 

Educación Inicial, 2012, párr. 40) 

“Desde el aprendizaje hay una relación entre lo serio y lo divertido. No hay 

acontecimientos de más valor que descubrir que el juego puede ser creativo y 

el aprendizaje divertido. Si las actividades del aula se planifican 

conscientemente, el docente aprende y disfruta a la par que cumple con su 

trabajo”. (El Juego en la Educación Inicial, 2012, párr. 41) 

“Al incluirse el juego en las actividades diarias de los alumnos se les va 

enseñando que aprender es fácil y que se pueden generar cualidades como la 

creatividad, el deseo y el interés por participar, el respeto por los demás, atender 

y cumplir reglas, ser valorado por el grupo, actuar con más seguridad e 

internalizar los conocimientos de manera significativa”. (El Juego en la 

Educación Inicial, 2012, párr. 42) 

 

¿Por qué utilizarlo en el aula? 

Porque: 

➢ “Genera placer.  Con y desde el juego se intenta rescatar el sentimiento de 

placer que tan saludable es para todas las personas. Los alumnos se vinculan 

y se manejan en una situación fuera de la realidad, que hace vivir los tiempos 

y los lugares de todos los días de una manera distinta. A su vez la diversión 

y la risa son aspectos fundamentales que generan una situación placentera”. 

(El Juego en la Educación Inicial, 2012, párr. 43) 

➢ “Propicia la integración. El jugar activa y dinamiza la conducta del grupo y 

cuanta más complejidad van teniendo los juegos mayores aún será la 

interacción y por ende la alegría y el placer” (El Juego en la Educación 

Inicial, 2012, párr. 42 

 

 

 

➢ “Construye la capacidad lúdica. Cuando se juega hay una actitud de 

desinhibición, de animarse y asumir un riesgo frente a lo nuevo. En el 

proceso de animarse a jugar y hacerlo a menudo se pone de manifiesto una 
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actitud que propicia el clima de respeto y libertad que luego da paso a la 

construcción de una capacidad lúdica2. (El Juego en la Educación Inicial, 

2012, párr. 44) 

➢ “Acelera los aprendizajes. Al margen de que puede ser trascendental, por 

razones emocionales, existe un elemento central del tema: los aprendizajes 

que el niño realiza cuando juega pueden ser transferidos a otras situaciones 

no lúdicas, como ser, actividades cotidianas, escolares, domésticas, de 

grupo, etc. Esto permite constatar que el juego constituye un intenso 

acelerador y un instrumento trascendental de muchos aprendizajes”. (El 

Juego en la Educación Inicial, 2012, párr. 45) 

 

¿Por qué algunos docentes manifiestan desaprobación del juego como 

estrategia de enseñanza? 

 

a) “Por inseguridad personal para el manejo de alumnos con propuestas 

menos rígidas que las tradicional” (El Juego en la Educación Inicial, 2012, 

párr. 47). 

b) “Por desconocimiento de la fundamentación teórica del juego como 

estrategia didáctica” (El Juego en la Educación Inicial, 2012, párr. 48). 

c) “Por falta de conocimiento de los diferentes juegos, sus posibilidades y los 

objetivos que facilita cada uno de ellos” (El Juego en la Educación Inicial, 

2012, párr. 49). 

d) “Por creer que es antagónico con el concepto de trabajo. La categoría de 

tiempo no puede estar fraccionada, como comúnmente se cree, que exista 

el tiempo de jugar, el de trabajar, el de descansar, el de conversar, sino que 

se establece el concepto del tiempo total en que el trabajo y el juego 

pierden su lindero natural, confundiéndose. Se vive en una cultura en que 

el mundo del juego y el del trabajo, poseen un solo tiempo”. (El Juego en 

la Educación Inicial, 2012, párr. 50) 

 

“Una planificación de juegos ajustada a los intereses, gustos y necesidades de 

los niños es sin duda el camino que brinda una manera diferente de aprender, 
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con más interés y motivación. Incluso, una propuesta de tipo tradicional, 

remozada, con una actitud más libre, creativa, más participativa, en una 

palabra, más lúdica, suele salir ventajosamente cambiada”. (El Juego en la 

Educación Inicial, 2012, párr. 51) 

“Probablemente en estos últimos días de clase, de calor y de cansancio, de ensayos y 

de carnés, las palabras mágicas serán: hoy, niños, vamos a jugar [...]” (El Juego en la 

Educación Inicial, 2012, párr. 52). 

 

“El juego, como experiencia cultural, es determinante en la formación de un 

ser integral: cuando se liga al amor potencia la creatividad, si se vincula a lo 

cognitivo potencia la inteligencia” (El Juego en la Educación Inicial, 2012, 

párr. 53).  
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CAPITULO III 

 

DEFINICION Y SUSTENTO TEORICO DEL JUEGO 

 

 

3.1. Autores que definen el juego. 

“El juego es una actividad que el ser humano practica a lo largo de toda su 

vida y que  va más allá de las fronteras del espacio y del tiempo.  Es una 

actividad fundamental en el proceso evolutivo, que fomenta el desarrollo de 

las estructuras de comportamiento social”. (Tortolero, s.f., párr. 1) 

“En el caso que nos ocupa, que es el ámbito escolar, el juego cumple con la 

satisfacción de ciertas necesidades de tipo psicológico, social y pedagógico y 

permite desarrollar una gran variedad de destrezas, habilidades y 

conocimientos que son fundamentales para el comportamiento escolar y 

personal de los alumnos”. (Tortolero, s.f., párr. 2) 

 

“El autor Pugmire-Stoy (1996) define “el juego como el acto que permite 

representar el mundo adulto, por una parte, y por la otra relacionar el mundo 

real con el mundo imaginario”.  Este acto evoluciona a partir de tres pasos: 

divertir, estimular la actividad e incidir en el desarrollo”. (Tortolero, s.f., párr. 

6) 

“En el mismo orden de ideas, Gimeno y Pérez (1989), definen e”l juego como 

un grupo de actividades a través del cual el individuo proyecta sus emociones 

y deseos, y a través del lenguaje (oral y simbólico) manifiesta su personalidad.  

Para estos autores, las características propias del juego permiten al niño o 

adulto expresar lo que en la vida real no le es posible”.  Un clima de libertad 

y de ausencia de coacción es indispensable en el transcurso de cualquier 

juego”. (Tortolero, s.f., párr. 7) 
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“Por otra parte, el derecho al juego está reconocido en la Declaración de los 

Derechos del Niño, adoptados por la Asamblea de la ONU el 30 de noviembre 

de 1959, en el principio 7: "El niño deberá disfrutar plenamente de juegos y 

recreaciones; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por 

promover el goce de este derecho". (Tortolero, s.f., párr. 8) 

 

“Según Guy Jacquin, citado por Pugmire-Stoy, “el juego es una actividad 

espontánea y desinteresada que exige una regla libremente escogida que 

cumplir o un obstáculo deliberadamente que vencer”. El juego tiene como 

función esencial procurar al niño el placer moral del triunfo que al aumentar 

su personalidad, la sitúa ante sus propios ojos y ante los demás”. (Tortolero, 

s.f., párr. 9) 

“Seguidamente, González Millán, citado por Wallon (1984), lo define como 

"una actividad generadora de placer que no se realiza con una finalidad 

exterior a ella, sino por sí misma". (Tortolero, s.f., párr. 10) 

 

El juego también tiene un concepto sociológico: 

“Según Huizinga en su libro "Homo Ludens", citado por Hill (1976),  dice: " 

el juego es una actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de 

ciertos límites establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a reglas 

libremente aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, que tienen su 

objetivo en sí mismo y se acompaña de un sentido de tensión y alegría". 

(Tortolero, s.f., párr. 11) 

“Por otra parte, Freire (1989) relata sobre el juego educacional: "...El niño es 

un ser humano bien diferenciado de los animales irracionales que vemos en 

el zoológico o el circo. Los niños son para ser educados, no adiestrados.". 

En síntesis, para los niños jugar no es un pasatiempo; sus juegos están 

relacionados con un aprendizaje central: su conocimiento del mundo por 

intermedio de sus propias emociones. Por medio del juego el niño crea una 

serie de especulaciones con respecto a la vida. Las mismas que más tarde, en 

la adultez, volverá a descubrir y elaborar haciendo uso del raciocinio y 

estableciendo un puente entre el juego y la vida”. (Tortolero, s.f., párr. 12) 
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3.2.Teorías sobre el juego. 

Diferentes filósofos y psicólogos reflejan la importancia del juego a través 

de sus teorías, de las cuales se han seleccionado tres de ellas y se analizan a 

continuación: 

 

3.2.1.  Teoría del Juego Como Anticipación Funcional: 

“Para Karl Groos (1902),” filósofo y psicólogo; el juego es objeto 

de una investigación psicológica especial, siendo el primero en 

constatar el papel del juego como fenómeno de desarrollo del 

pensamiento y de la actividad”.  Está basada en los estudios de 

Darwin que indica que sobreviven las especies mejor adaptadas a 

las condiciones cambiantes del medio.  Por ello el juego es una 

preparación para la vida adulta y la supervivencia”. (Tortolero, s.f., 

párr. 14) 

“ Para Groos, el juego es pre ejercicio de funciones necesarias para 

la vida adulta, porque contribuye en el desarrollo de funciones y 

capacidades que preparan al niño para poder realizar las actividades 

que desempeñará cuando sea grande.  Esta tesis de la anticipación 

funcional ve en el juego un ejercicio preparatorio necesario para la 

maduración que no se alcanza sino al final de la niñez, y que en su 

opinión, "esta sirve precisamente para jugar y de preparación para 

la vida". (Tortolero, s.f., párr. 15) 

“Este teórico, estableció un precepto: "el gato jugando con el ovillo 

aprenderá a cazar ratones y el niño jugando con sus manos 

aprenderá a controlar su cuerpo".  Además de esta teoría, propone 

una teoría sobre la función simbólica.  Desde su punto de vista, del 

pre ejercicio nacerá el símbolo al plantear que el perro que agarra 

a otro activa su instinto y hará la ficción”. (Tortolero, s.f., párr. 16)  



- 36 - 
 

“Desde esta perspectiva hay ficción simbólica porque el contenido de los símbolos es 

inaccesible para el sujeto (no pudiendo cuidar bebes verdades, hace el "como si" con 

sus muñecos)” (Tortolero, s.f., párr. 17).  

 

“En conclusión, Groos define que la naturaleza del juego es 

biológico e intuitivo y que prepara al niño para desarrollar sus 

actividades en la etapa de adulto, es decir, lo que hace con una 

muñeca cuando niño, lo hará con un bebe cuando sea grande” 

(Tortolero, s.f., párr. 18). 

 

3.2.2.  Teoría Piagetiana: 

Para Jean Piaget (1956)  como se citó en Tortolero (s.f), “el juego 

forma parte de la inteligencia del niño, porque representa la 

asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada 

etapa evolutiva del individuo” (párr. 19).  

“Las capacidades sensoriomotrices, simbólicas o de razonamiento, 

como aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que 

condicionan el origen y la evolución del juego” (Tortolero, s.f., 

párr. 20). 

“Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases 

evolutivas del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio 

(parecido al anima); el juego simbólico (abstracto, ficticio); y el 

juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo)” 

(Tortolero, s.f., párr. 21). 

“Piaget se centró principalmente en la cognición sin dedicar 

demasiada atención a las emociones y las motivaciones de los 

niños. El tema central de sutrabajo es "una inteligencia" o una 

"lógica" que adopta diferentes formas a medida que la persona se 

desarrolla. Presenta una teoría del desarrollo por etapas. Cada etapa 

supone la consistencia y la armonía de todas las funciones 

cognitivas en relación a un determinado nivel de desarrollo”. 

(Tortolero, s.f., párr. 22)  
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“También implica discontinuidad, hecho que supone que cada 

etapa sucesiva es cualitativamente diferente a el anterior, incluso 

teniendo en cuenta que durante la transición de una etapa a otra, se 

pueden construir e incorporar elementos de la etapa anterior. 

 Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: la etapa 

sensomotriz (desde el nacimiento hasta los dos años), la etapa 

preoperativa (de los dos a los seis años), la etapa operativa o 

concreta (de los seis o siete años hasta los once) y la etapa del 

pensamiento operativo formal (desde los doce años 

aproximadamente en lo sucesivo)”. (Tortolero, s.f., párr. 22-23) 

“La característica principal de la etapa sensomotriz es que la 

capacidad del niño por representar y entender el mundo y, por lo 

tanto, de pensar, es limitada. Sin embargo, el niño aprende cosas 

del entorno a través de las actividades, la exploración y la 

manipulación constante. Los niños aprenden gradualmente sobre la 

permanencia de los objetos, es decir, de la continuidad de la 

existencia de los objetos que no ven”. (Tortolero, s.f., párr. 24) 

 

“Durante la segunda etapa, la etapa preoperativa el niño representa 

el mundo a su manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos 

fantásticos) y actúa sobre estas representaciones como sí creyera 

en ellas” (Tortolero, s.f., párr. 25). 

“En la etapa operativa o concreta, el niño es capaz de asumir un 

número limitado de procesos lógicos, especialmente cuando se le 

ofrece material para manipularlo y clasificarlo, por ejemplo. La 

comprensión todavía depende de experiencias concretas con 

determinados hechos y objetos y no de ideas abstractas o 

hipotéticas. A partir de los doce años, se dice que las personas 

entran a la etapa del pensamiento operativo formal y que a partir de 

este momento tienen capacidad para razonar de manera lógica y 

formular y probar hipótesis abstractas”. (Tortolero, s.f., párr. 26) 
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“Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la madurez 

física (organización de los cambios anatómicos y fisiológicos) y la 

experiencia. Es a través de estas experiencias que los niños 

adquieren conocimiento y entienden. De aquí el concepto de 

constructivismo y el paradigma entre la pedagogía constructivista 

y el currículum”. (Tortolero, s.f., párr. 27) 

“Según esta aproximación, el currículum empieza con los intereses 

de lo aprendiendo que incorpora información y experiencias 

nuevas a conocimiento y experiencias previas. La teoría de Piaget 

sitúa la acción y la resolución autodirigida de problemas 

directamente al centro del aprendizaje y el desarrollo. A través de 

la acción, lo aprendiendo descubre cómo controlar el mundo”. 

(Tortolero, s.f., párr. 28)   

 

3.2.3.  Teoría Vygotskyana: 

Según Lev Semyónovich Vigotsky (1924) como se citó en 

Tortolero (s.f.), “el juego surge como necesidad de reproducir el 

contacto con lo demás.  Naturaleza, origen y fondo del juego son 

fenómenos de tipo social, y a través del juego se presentan escenas 

que van más allá de los instintos y pulsaciones internas 

individuales”. (párr. 29) 

“Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que 

confluyen en el ser humano: una más dependiente de la biología 

(preservación y reproducción de la especie), y otra más de tipo 

sociocultural (ir integrando la forma de organización propia de una 

cultura y de un grupo social)”. (Tortolero, s.f., párr. 30) 

“Finalmente Vigotsky establece que “el juego es una actividad 

social, en la cual gracias a la cooperación con otros niños, se logran 

adquirir papeles o roles que son complementarios al propio” 

(Tortolero, s.f., párr. 31).  

“También este autor se ocupa principalmente del juego simbólico 

y señala como el niño transforma algunos objetos y lo convierte en 
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su imaginación en otros que tienen para él un distinto significado, 

por ejemplo, cuando corre con la escoba como si ésta fuese un 

caballo, y con este manejo de las cosas se contribuye a la capacidad 

simbólica del niño”. (Tortolero, s.f., párr. 32) 

 

 

3.3. Diferencias y semejanzas entre las teorías. 

“Como una semejanza importante se puede destacar el hecho de que 

Vygotsky y Piaget mantienen la concepción constructivista del 

aprendizaje. Sin embargo, mientras Piaget afirmaba que los niños dan 

sentido a las cosas principalmente a través de sus acciones en su 

entorno, Vygotsky  destacó elvalor de la cultura y el contexto social, 

que veía crecer el niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles en el 

proceso de aprendizaje. Vygotsky, asumía que el niño tiene la necesidad 

de actuar de manera eficaz y con independencia y de tener la capacidad 

para desarrollar un estado mental de funcionamiento superior cuando 

interacciona con la cultura (igual que cuando interacciona con otras 

personas). El niño tiene un papel activo en el proceso de aprendizaje 

pero no actúa solo”. (Tortolero, s.f., párr. 33) 

 

“La teoría de Piaget trata especialmente el desarrollo por etapas y el el 

egocentrismo del niño; este Teórico hace énfasis en la incompetencia 

del niño y al no tratar los aspectos culturales y sociales, generó que otros 

teóricos como  Vygotsky  y Groos demostraran en sus estudios, que 

Piaget subestimaba las habilidades cognitivas de los niños en diferentes 

ámbitos”. (Tortolero, s.f., párr. 34) 

 

“También es importante resaltar que para Karl Groos, el juego 

representa etapas biológicas en el ser humano y que son reacciones y 

necesidades naturales e innatas que lo preparan para su etapa adulta; 

mientras que para Vygotsky indica que los niños en la última etapa de 

preescolar, realizan fundamentalmente, el juego protagonizado, de 
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carácter social y cooperativo; pero también reglado, donde se da la 

interacción de roles, por tanto la cooperación, que consiste en colocarse 

en el punto de vista de la otra persona; es lo que más tarde va a generar 

el pensamiento operativo que permite la superación del egocentrismo 

infantil”. (Tortolero, s.f., párr. 35) 

 

“El juego desde estas perspectivas teóricas, puede ser entendido como un 

espacio, asociado a la interioridad con situaciones imaginarias para suplir 

demandas culturales (Vigotsky),  y para potenciar la lógica y la racionalidad 

(Piaget)” (Tortolero, s.f., párr. 36). 

“A pesar de las precisiones conceptuales de los diferentes teóricos, todos 

concuerdan en la importancia del juego en el aspecto psicológico, pedagógico 

y social del ser humano” (Tortolero, s.f., párr. 37). 

 

 

3.4. Teoría de vygotsky.  escogencia personal. 

“De las tres Teorías referidas y planteadas, considero que la de Vygotsky es 

la que desarrolla el tema del juego con mayor asertividad y cuyos preceptos 

son los más utilizados en el ámbito educativo, ya que esta Teoría es la que 

condiciona el desarrollo, y establece que el juego  facilita el paso de unas 

adquisiciones incipientes e inmaduras a otras afianzadas y permanentes”. 

(Tortolero, s.f., párr. 38) 

“La idea fundamental de su obra radica en que el desarrollo de los humanos 

únicamente puede ser explicado en términos de interacción social, siendo 

precisamente este el elemento fundamental para desarrollar actividades 

lúdicas, las cuales deben cumplir dos fines, el aprendizaje y el reforzamiento 

de las relaciones entre los alumnos y su entorno”. (Tortolero, s.f., párr. 39) 

“Para culminar, Vygotski señala que la inteligencia se desarrolla gracias a ciertos 

instrumentos o herramientas psicológicas que los niños encuentran en su medio 

ambiente (entorno)” (Tortolero, s.f., párr. 40). 
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3.5. El juego como herramienta educativa. 

Autores como Silva (1995) como se citó en Tortolero (s.f.) refieren que: 

"las interacciones que favorecen el desarrollo incluyen la ayuda activa, la 

participación guiada o la construcción de puentes de un adulto o alguien con 

más experiencia. La persona más experimentada puede dar consejos o pistas, 

hacer de modelo, hacer preguntas o enseñar estrategias, entre otras cosas, para 

que el niño pueda hacer aquello, que de entrada no sabría hacer solo". (párr. 

41) 

“Al respecto, Silva, establece que "para que la promoción del desarrollo de 

las acciones autorreguladas e independientes del niño sea efectiva, es 

necesario que la ayuda que se ofrece esté dentro de la zona "de desarrollo 

próximo", una zona psicológica hipotética que representa la diferencia entre 

las cosas que el niño puede a solas de las cosas para las cuales todavía necesita 

ayuda". Esto probablemente puede ser diferente en función del sexo y las 

características de la escuela”. (Tortolero, s.f., párr. 42) 

 

Vygotsky (1991) como se citó en Tortolero (s.f): 

“Destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo, demostrando 

que si los niños disponen de palabras y símbolos, los niños son capaces de 

construir conceptos mucho más rápidamente. Creía que el pensamiento y el 

lenguaje convergían en conceptos útiles que ayudan al pensamiento. Observó 

que el lenguaje era la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo 

principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria”. (párr. 43) 

 

 

“La teoría de Vygotsky se demuestra en aquellas aulas dónde se favorece la 

interacción social, dónde los profesores hablan con los niños y utilizan el 

lenguaje para expresar aquello que aprenden, dónde se anima a los niños para 

que se expresen oralmente y por escrito y en aquellas clases dónde se favorece 

y se valora el diálogo entre los miembros del grupo”. (Tortolero, s.f., párr. 4) 

“Es imprescindible acotar que  el aprendizaje incrementa la participación en 

las actividades estructuradas como, por ejemplo, la enseñanza, que es un 
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proceso de construcción social, que la pedagogía, la didáctica y la 

metodología de las diferentes asignaturas están interrelacionadas y no pueden 

separarse las unas de las otras, que aquello que se aprende siempre tiene un 

significado personal y que el aprendizaje es la producción basada en la 

investigación”. (Tortolero, s.f., párr. 45) 

 

“Es evidente entonces que los educadores de hoy deben ser investigadores del 

entorno educativo y establecer cuáles son las necesidades de los alumnos, a 

fin de planificar las actividades educativas en pro de satisfacer esas 

necesidades y colaborar con el desarrollo del individuo del futuro; 

ofreciéndole herramientas que promuevan su aprendizaje, pero que también 

desarrolle sus capacidades de socialización, de motricidad, en fin, de todo 

aquello que lo va a ayudar a convertirse en un ser integral”. (Tortolero, s.f., 

párr. 26) 

“Todo lo citado anteriormente demuestra que la escuela es el ámbito ideal 

para tener la oportunidad de jugar, ya que el juego no es sólo un pasatiempo, 

y se debe aprovechar todo el potencial de educar a través de lo lúdico. 

También es sano considerar que los niños son verdaderos especialistas en 

juego y en modificar las conductas y actitudes por este medio”. (Tortolero, 

s.f., párr. 47) 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Gracias a la realización de este trabajo se ha podido llegar a conocer un 

poco más acerca de tema del juego. Cabe destacar que es un tema de gran 

importancia en relación a la educación preescolar, ya que por medio del 

juego se pueden desarrollar diversos aspectos en la población infantil, tales 

como la socialización, el aprendizaje, nuevos conocimientos, madurez, 

entre otros. 

 

SEGUNDO: De manera general se pudo analizar que el juego posee una gran 

importancia en la vida de los niños, no sólo en su desarrollo psicomotor, 

sino también para su creatividad, en su aspecto cognitivo, en su 

desarrollo Socioemocional, en el manejo de normas, etc. De manera 

específica se trató el tema del juego y el aprendizaje, demostrando que 

los niños aprenden jugando, y que es mucho más fácil entender el 

universo de los niños para poder llegar a ellos. Basándonos en la 

importancia de los aprendizajes significativos, podemos llegar a 

entender la gran importancia que tiene el juego para el desarrollo y 

logro de los mismos. 

 

TERCERO: Cómo último aspecto se analizó de manera específica cual es la 

motivación que existe dentro del juego. De esta manera se pretende llegar 

a conocer más a fondo el juego como tal, entendiéndolo y 

comprendiéndolo de manera más significativa, y al mismo tiempo, a los 

niños.  

 

CUARTO: Partiendo de la base que el juego tiene que ser significativo, libre y creado 

por él podemos decir que: Cuando es conducido, no se considera juego 
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porque no le es significativo, placentero al niño. Siente una obligación 

por jugar, por hacer, por representar. 

 

QUINTO: Estamos en condiciones de afirmar que en el nivel inicial se presentan las 

actividades a manera de juego, Ej. Vamos a jugar a..., juguemos con., 

juguemos como..., pero no tiene en cuenta el verdadero propósito de jugar 

por jugar y disfrutar del placer del juego. 

 

SEXTO: Al juego si se lo puede considerar como una herramienta de evaluación, ya 

que el docente observa el tipo de juego y analiza el nivel madurativo, la 

motricidad, la socialización y otras características más que son muy notorias 

en el juego. 
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