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RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo de investigación científica denominado monografía el juego 

como estrategia para trabajar con niños y niñas del nivel inicial, viene hacer un gran 

aporte para el sector educación, específicamente para la primera infancia, debido a 

que realiza un estudio profundo de la parte corporal del niño y la estimulación a 

través del juego como estrategia para desarrollar las competencias de todas las áreas 

del Currículo Nacional, que van relacionadas con la dinámica de mantener un 

cuerpo activo y sano que permita asimilar los conocimientos en los niños y niñas 

del nivel inicial así como sus habilidades para un mejor desenvolvimiento en las 

actividades de su vida diaria. 

Palabras Clave: Juego, infancia, competencias. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La educación en nuestro país, viene implementando políticas educativas que 

tienen como fundamento el enfoque por competencias y la evaluación formativa, 

por supuesto con sustento de enfoques transversales que toman en cuenta nuestras 

necesidades en los diferentes campos, como el medio ambiente, de derechos, la 

interculturalidad, la equidad y otros tal como se evidencian en la Ley General de 

Educación. 

 

Dentro de esa perspectiva y con la finalidad de lograr el desarrollo como país, el 

Ministerio de Educación y considerando que invertir en formación de personas, 

permitirá salir del subdesarrollo en el cual nos encontramos y dentro de una política 

de estado, se viene prestando mucha atención al desarrollo del juego, tal es así que 

en el Currículo Nacional de la Educación Básica, puesta en implementación a partir 

de este año en algunas Instituciones Educativas del Nivel Inicial, contiene una 

propuesta desde todas las áreas para trabajar competencias específicas acompañadas 

de capacidades entendidas como los recursos que se evidencian en conocimientos, 

actitudes y habilidades, que contienen desempeños claros y precisos que se espera 

logren los estudiantes desde la primera infancia, previa precisión de los docentes, así 

también, para hacer realidad o viable dicha propuesta, se han implementado 

programas presupuestales con la finalidad que se contrate a docentes especializados 

en el área, los mismos que vienen siendo capacitados y puestos al servicio de los 

niños y niñas que cursan los grados inferiores y que esperamos que con las buenas 

experiencias puedan institucionalizarse pero en todos los niveles y modalidades de 

la Educación Básica. 
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Cabe indicar que las actividades previstas para lograr el desenvolvimiento 

autónomo, guarda estrecha relación con el juego, algo que se evidencia más en el 

nivel inicial, es por ello, que las docentes del nivel, al momento de planificar 

nuestras programaciones, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje, 

proponemos trabajar en dicha área, infinidad de estrategias de juego, las cuales 

seleccionamos, cuidadosamente, teniendo en cuenta su pertinencia, así como el nivel 

de desarrollo de los niños en cuanto a su edad y el contexto en el cual trabajamos 

las sesiones. 

 

El presente estudio de investigación científica, consistente en una monografía, 

que ha sido elaborada y sistematizada secuencialmente, sin dejar de mirar la 

intención para el cual ha sido elaborado así como para producir conocimiento, con 

el que pretende demostrar la importancia de las estrategias de juego en el desarrollo 

del desenvolvimiento autónomo en niñas y niños del nivel inicial. 

Investigación, cuya estructura obedece a las orientaciones recibidas por la 

universidad y de las normas universales que para la producción del conocimiento se 

exigen, es por ello que está compuesta por dos capítulos referidos al juego como 

estrategia y el desenvolvimiento autónomo respectivamente, con su respectivas 

conclusiones y referencias bibliografía, también citadas en el marco teórico. 

 

Este trabajo tiene por OBJETIVO GENERAL: Comprender la importancia del juego 

como estrategia en los aprendizaje de niños de educación inicial; en esta investigación 

nos planteamos los siguientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Conocer el marco 

conceptual del juego como estrategia; también 2. Identificar las implicancias del juego 

en educación inicial. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL JUEGO 

 

 

1.1. Definición de juego.- 

 

“El juego es un concepto muy difícil de definir. Quizás es más fácil reconocerlo 

que definirlo. Sin embargo, podemos decir que es una actividad espontánea y 

placentera en la cual el niño recrea y transforma la realidad, trayendo su experiencia 

interna y haciéndola dialogar con el mundo exterior en el cual participa. Silva (2009) 

expresa lo siguiente” (Minedu, s.f): 

 

“Jugar y explorar no es lo mismo. Una primera idea que ayuda a definir lo que 

es propiamente juego es que jugar no es lo mismo que explorar. Cuando un niño 

explora un objeto o el entorno su pregunta personal es: ¿qué hace este objeto? 

Cuando el niño juega su pregunta es: ¿qué puedo hacer yo con este objeto? Esto 

quiere decir que el juego supone más que explorar, esto es, supone que el niño se 

involucre en esta actividad, ponga en marcha su imaginación y se dé una 

transformación de ese objeto y de esa realidad” (Minedu, s.f) 

 

“Juego y actividad recreativa dirigida no es lo mismo. Muchos educadores y 

padres de familia tienen la idea de que jugar es que los niños sigan las consignas 

de un adulto que los invita a realizar una actividad divertida. Por ejemplo, los 

adultos proponen a los niños “jugar a hacer palmaditas y zapatear”, la mayoría 

de veces, con fines didácticos o recreativos” (Minedu, s.f) 
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“Sin embargo, es importante distinguir que las actividades recreativas propuestas por 

el adulto no deben ser entendidas como juego propiamente dicho. Al menos no como 

juego libre. El juego libre en los sectores es una actividad espontánea, que parte de 

la decisión del niño y de su proceso personal de crear una actividad acorde a sus 

intereses y necesidades” (Minedu, s.f) 

 

 

1.1.1. La puesta en escena del juego. 

 

“El juego se potencia dependiendo de las condiciones de contexto, se orienta 

según la cultura y las costumbres y se vive de acuerdo con los saberes específicos 

de cada territorio, del grupo poblacional, de las niñas, los niños, las maestras, los 

maestros y agentes educativos. Cárdenas y Gómez (2014) afirman que”  (Serie de 

orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención 

integral, 2014): 

 

“Se parte de la firme convicción de que las maestras, maestros y agentes educativos 

tienen en su experiencia un saber pedagógico y un saber desde y sobre la infancia que 

debe ser recuperado y, al mismo tiempo, recontextualizado en función de ciertos 

planteamientos actuales, como los que propone este documento” (Serie de 

orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención 

integral, 2014) 

 

“Siguiendo con esta perspectiva, se invita a los adultos a observar y reconocer el 

juego de las niñas y los niños en la primera infancia con la certeza de que ello 

constituye el punto de partida para implementar acciones pedagógicas, con miras a 

potenciar su desarrollo. El adulto debe ser sensible a la diversidad de manifestaciones 

lúdicas que se pueden dar en los momentos y lugares más insospechados, esperando 

un transporte, caminando por la carretera, en el mercado, en la sala de espera, en el 

baño, durante las rutinas diarias o en los tiempos vacíos, mientras se cambia de una 

actividad otra: ¿a qué juegan las niñas y los niños? ¿Cómo juegan?¿Dónde juegan? 

¿Con qué juegan? ¿Qué pasa cuando las niñas y los niños juegan? En la medida en 
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que se pueda dar respuesta a estas preguntas se irán estableciendo las estrategias, los 

materiales, los tiempos, los escenarios y adecuaciones necesarias para darle visibilidad 

al juego como actividad rectora de la infancia”(Serie de orientaciones pedagógicas 

para la educación inicial en el marco de la atención integral, 2014) 

 

 

1.1.2. Tipos de juego. 

 

“Existen diversas clasificaciones de los tipos de juego que los niños realizan 

libremente. La siguiente clasificación te ayudará a distinguir qué área del desarrollo 

se está estimulando y conocerás sus tendencias individuales. Silva (2009) explica lo 

siguiente” (Minedu, s.f): 

“Juego motor. El juego motor está asociado al movimiento y experimentación 

con el propio cuerpo y las sensaciones que éste pueda generar en el niño. Saltar 

en un pie, jalar la soga, lanzar una pelota, columpiarse, correr, empujarse, entre 

otros, son juegos motores” (Minedu, s.f) 

“Los niños pequeños disfrutan mucho con el juego de tipo motor ya que se 

encuentran en una etapa en la cual buscan ejercitar y conseguir dominio de su 

cuerpo. Además, cuentan con mucha energía que buscan usarla haciendo diversos 

y variados movimientos” (Minedu, s.f) 

 

“Es recomendable que el niño realice juegos de tipo motor en áreas al aire libre, 

donde encuentre espacio suficiente para realizar todos los movimientos que 

requiera. Si acondicionamos en estos espacios pequeños túneles naturales, rampas, 

escaleras sencillas u otros obstáculos que supongan un reto para el pequeño, 

estaremos apoyando el desarrollo de la libre psicomotricidad, fundamental en esta 

etapa”(Minedu, s.f) 

 

La sociedad también influye en el desarrollo corporal de los niños y niñas, en 

tanto existan los espacios adecuados y acondicionados para el ejerció de la parte 

recreativa de los niños en la transición de la primera infancia a la niñez. Silva (2009) 
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argumenta lo siguiente: 

“Juego social. El juego social se caracteriza porque predomina la interacción 

con otra persona como objeto de juego del niño. Los siguientes son ejemplos de 

juegos sociales que se presentanen diferentes edades en la vida de los niños: 

Cuando un bebé juega con los dedos de su madre o sus trenzas; habla cambiando 

tonos de voz; juega a las escondidas; juega a reflejar la propia imagen en el 

espejo, entre otros. En niños más grandecitos observamos juegos donde hay reglas 

y la necesidad de esperar el turno, pero también el juego de abrazarse”(Minedu, 

s.f) 

 

“Los juegos sociales ayudan al niño a aprender a interactuar con otros. Lo ayudan 

a saber relacionarse con afecto y calidez, con pertinencia, con soltura. Además, 

acerca a quienes juegan pues los vincula de manera especial” (Minedu, s.f) 

 

Las maestras del nivel inicial para desarrollar el conocimiento de nuestros 

estudiantes recurrimos a estrategias de juego previamente seleccionadas 

pertinentemente y las trabajamos a través de las sesiones de aprendizaje. Silva 

(2009) al respecto dice que: 

“Juego cognitivo. El juego de tipo cognitivo pone en marcha la curiosidad 

intelectual del niño. El juego cognitivo se inicia cuando el bebé entra en contacto 

con objetos de su entorno que busca explorar y manipular. Más adelante, el interés 

del niño se torna en un intento por resolver un reto que demanda la participación 

de su inteligencia y no sólo la manipulación de objetos como fin” (Minedu, s.f) 

 

“Por ejemplo, si tiene tres cubos intenta construir una torre con ellos, alcanzar un 

objeto con un palo, los juegos de mesa como dominó o memoria, los rompecabezas, 

las adivinanzas, entre otros, son ejemplos de juegos cognitivos” (Minedu, s.f) 

 

El juego simbólico es un tipo de juego que tiene la virtud de encerrar en su 

naturaleza la puesta en ejercicio de diversas dimensiones de la experiencia del niño 

al mismo tiempo. Silva (2009) sobre ello plantea: 
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“¿En qué consiste el juego simbólico? El juego simbólico establece la capacidad 

de transformar objetos para crear situaciones y mundos imaginarios, basados en 

la experiencia, la imaginación y la historia de nuestra vida” (Minedu, s.f) 

“Es el juego del como si o del decía que. El juego simbólico o de simulación 

requiere del reconocimiento del mundo real versus el mundo irreal y también la 

comprobación de que los demás distinguen ambos mundos. Al tener claridad de 

lo que es real e irreal el niño puede decir: esto es juego” (Minedu, s.f) 

 “Entre los 12 y 15 meses emergen de manera definida las habilidades para 

representar situaciones imaginarias. El niño es capaz, desde entonces, de evocar 

imágenes o símbolos derivados de actividades que imita. Esta nueva capacidad 

le permite al niño iniciar la práctica de este tipo de juego, el cual es fundamental 

para su vida, su desarrollo y aprendizaje. Las formas tempranas de juego 

simbólico se observan cuando el niño juega a “hacerse el dormido” sin estarlo o 

“tomar la leche” de una tacita vacía”(Minedu, s.f) 

 

 “A partir de los 18 meses observamos el juego simbólico más definido, cuando 

el niño empieza a incluir objetos que usa para simular una acción: darle de comer 

a una muñeca con una cuchara de palo, por ejemplo. Posteriormente, el niño es 

capaz de convertir a las muñecas en agentes de las acciones imaginarias que 

simula. De esta forma, una muñeca puede ser la mamá que le da el biberón a su 

hijito, que es otro muñeco más pequeño. Sin embargo, la capacidad simbólica 

avanzada permite que un plátano se transforme en un teléfono si así el juego lo 

requiere” (Minedu, s.f) 

 

“Jugar simbólicamente supone el logro de una capacidad muy especializada del 

pensamiento: sustituir una realidad ausente por un objeto (símbolo o signo) que la 

evoca y la representa mentalmente. En otras palabras, se trata de transformar un 

objeto para representar una realidad ausente con éste” (Minedu, s.f) 

 

 

1.1.3. El juego como medio y contenido: las propuestas 
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de enseñanza. 

 

 “En el Jardín de Infantes se realizan diferentes actividades. Algunas están 

orientadas al aprendizaje de ciertos hábitos de orden, higiene, alimentación y 

cortesía” (Sarlé, P, & Rodríguez, E, 2010) 

 

 Sarlé (2010) al respecto manifiesta lo siguiente: 

“Así, los saludos, el momento de la colación y el orden de los objetos forman 

parte de las tareas cotidianas. Cuantos más pequeños son los niños, más dependen 

del adulto en la realización de estas actividades y parte de los objetivos vinculados 

con la autonomía y el propio conocimiento, están orientados a la adquisición de 

estos hábitos. Además, forman parte de la vida del Jardín otras actividades que 

hacen a la expresión verbal y no verbal. Así dibujar, pintar, cantar, escuchar 

cuentos o poesías, cuidar pequeños animales o plantas son actividades usuales. 

También integran este tipo de actividades más tradicionales, ciertas estructuras 

vinculadas con el juego, como por ejemplo, el juego en sectores o áreas (llamado 

en algunos documentos y libros Juego trabajo), el juego dramático, centralizador 

o de sala total denominaciones que varían según el enfoque que se utilice”  

 

“A fines de los 80 y de la mano de las corrientes críticas de pensamiento, se 

profundiza la idea de concebir a la Educación Inicial como espacio educativode 

carácter democratizador, que legitima el Derecho a la Educación para todos los 

niños del país. Así, el Jardín de Infantes se instala más clara y explícitamente 

como institución con responsabilidades en la distribución de saberes 

considerados valiosos para la infancia” (Sarlé, P, & Rodríguez, E, 2010) 

 

“En consonancia con esta línea y en el marco de los procesos de reforma que 

caracterizaron la década de los 90, cobran importancia las propuestas orientadas a 

adquirir conocimientos en los que se apela a los campos disciplinares” (Sarlé, P, & 

Rodríguez, E, 2010) 
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“Las disciplinas científicas se constituyen en fuente para la definición de 

contenidos a enseñar. Se remite a los mismos, en tanto herramienta o instrumento 

para que los niños comiencen a conocer y comprender la realidad social-cultural, 

natural”  

Sarlé (2010) expresa que: 

“Así, aparecen nuevas propuestas de trabajo en la sala, vinculadas con la 

enseñanza del sistema de numeración, la indagación del ambiente natural y 

social, la alfabetización inicial, etc. Esta nueva forma de concebir los contenidos 

de enseñanza para el Nivel Inicial, permitió comprender mejor aquello que 

sucedía en las salas de Jardín de Infantes y también, potenciar en nuevos sentidos 

y direcciones, la capacidad de aprender que los niños pequeños tienen. Sin 

embargo, a modo de péndulo, tuvo consecuencias complejas en relación con la 

forma de enseñar. Algunas situaciones de sala empezaron a denotar cambios que 

las asemejaban a formatos clásicos en otros niveles” (Sarlé, P, & Rodríguez, E, 

2010) 

 

“En algunos casos se comenzó a trabajar los contenidos disciplinares, como si 

fueran un fin en sí mismo, hecho que derivó en una suerte de primarización o 

“espejo” de la escolaridad básica, al tiempo que parecían “perder peso” y presencia, 

rasgos propios del nivel, muchos de ellos de carácter fundacional y permanencia 

histórica. El juego fue uno de ellos” (Sarlé, P, & Rodríguez, E, 2010) 

 

 

 

1.2. Experiencias educativas exitosas en el Perú.- 

 

En nuestro país, se han desarrollado muchas experiencias exitosas que además 

sea consolidado y compartido por los diferentes medios, con la finalidad de 

contribuir con la tarea de educar para desarrollar integralmente a personas en 

bienestar local, regional y nacional, y dentro de esa gama de buenas experiencia, 

citaré las que más se relacionan con la intención de la presente monografía. 
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1.2.1. Programa de Educación en Áreas Rurales (PEAR). 

 

 “El Programa de Educación en Áreas Rurales (PEAR) fue promovido en la 

Dirección de Educación Inicial y tuvo como una de sus finalidades otorgar a los 

servicios de educación inicial de las zonas rurales (CEI y PRONOEI) una propuesta 

pedagógica específica a las características y necesidades de los niños del campo 

menores de 6 años basada en una educación activa” (MINEDU, 2009) S 

“Los postulados básicos que manejó esta importante propuesta fueron: El respeto 

por el niño como pilar de la interacción entre el educador y el alumno. La 

seguridad afectiva como soporte del acto educativo. El desarrollo de la autonomía 

del niño. El PEAR desarrolló programas educativos para el ciclo 1 (0-2 años) y 

para el ciclo 2 (3 -5 años). Se tuvo como eje de la intervención educativa el 

desarrollo de la comunicación consigo mismo y con los otros a través del lenguaje 

verbal, corporal y de otros lenguajes simbólicos, utilizándose como estrategias 

centrales el juego y la interacción significativa entre educador y alumno. En el 

caso de los niños de 0 a 2 años se priorizó el vínculo con la madre y con los demás 

miembros de la familia” (MINEDU, 2009) 

 

“En los programas para niños de 3 a 5 años se desarrolló una jornada pedagógica 

en base al siguiente esquema diario: Recibimiento de los niños: juegos 

didácticos. Actividades permanentes. La hora del juego libre en los sectores: 

juegos propuestos por los niños. Aseo- Refrigerio. Recreo-Aseo. El momento del 

cuento. El taller o proyecto: actividades propuestas por el educador en las 

siguientes áreas: corporal, musical, literaria, gráfico-plástica y 

científica.”(MINEDU, 2009) 

“Despedida: preparación para la salida”  

 

“De este modo se buscó reemplazar una metodología tradicional centrada en el 

aprestamiento y las hojas de aplicación, por otra centrada en el juego, el 

movimiento, la libertad y la motivación. Así se desarrollaría su pensamiento 

simbólico y se generarían relaciones sociales ricas que les permitiera aprender 
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acorde a su nivel de desarrollo en un marco de respeto y promoción de su 

autonomía”(MINEDU, 2009) 

  

1.2.2. ¿Qué importancia tiene el juego en el jardín que diriges? 

 

 “El juego es la piedra angular de toda actividad del niño. Es la forma que tiene el 

niño de entender el mundo y darle significado a lo que está viviendo. Silva (2009) 

firma que” (Minedu, s.f): 

“Es la forma que tiene el niño de expresar todo su mundo interno y a la vez ir 

formando procesos internos propios que van a ser constitutivos para el desarrollo 

de su conocimiento y aprendizaje. Es la base tanto para lo intelectual como para 

lo afectivo” (Minedu, s.f) 

“Sin el juego el niño lo único que hace es repetir mecánicamente contenidos” 

(Minedu, s.f) 

 

 

“A veces se confunde la idea de  juego con la idea de que el niño haga lo que 

quiere. Eso nos pasa con los padres y los mismos maestros. Lo importante es que 

nada se deje al azar. Silva (2009) al respecto agrega” (Minedu, s.f): 

“Al niño se le debe dar una estructura, un entorno en el cual se le da libertad de 

decidir a qué juega, cómo juega, con qué juega pero sin que eso se confunda con 

dejarlo solo, sin acompañamiento” (Minedu, s.f) 

 

“Hay que escuchar al niño y observar que ideas trae. El juego sin ningún tipo de 

acompañamiento es rico para el niño pero finalmente no le brinda las estrategias 

de profundización, de exploración que necesita para que ese juego se convierta 

en una internalización de todas las cosas con las que está trabajando. Nosotros 

trabajamos con sectores” (Minedu, s.f) 

 

“El salón está dividido en áreas con diferentes elementos y la idea es que ese tipo 

de materiales den lugar a que el niño pueda tomar eso como interés y a través del 

juego investigue, cree y plasme lo que está pasando. Es muy importante la 
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observación del adulto, el acompañamiento y escuchar al niño” (Minedu, s.f) 

 

 

1.3. Conceptualización de la actividad autónoma y el juego.- 

 

“Para comprender mejor estos aspectos del desarrollo infantil, es necesario 

definir y diferenciar la actividad autónoma del juego libre. En muchas ocasiones se 

integran, y en otras, una es consecuencia de la otra; es decir que la actividad 

autónoma surge posteriormente al juego y viceversa. Por ejemplo: cuando el bebé 

percibe su mano al azar, trata desde su actividad autónoma de mantenerla dentro de 

su campo visual; luego al poder dominar la acción, la hace aparecer y desaparecer 

de su vista a su antojo, surgiendo así un juego que le produce placer.”(MINEDU, 

2012) 

Ministerio de Educación (2012) afirma que: 

“Un bebé nace extremadamente dependiente del entorno humano y material, 

necesita del otro para poder desarrollarse progresivamente, e ir adquiriendo 

niveles de autonomía. Desde que nace, tiene una fuerza interior que lo moviliza a 

conocer y explorar llamada impulso epistémico. Es decir, un deseo imperioso por 

conocer y explorar: así mismo, al otro, a los objetos y al espacio en el que se 

encuentra. El recorrido hacia la actividad autónoma se inicia desde este impulso 

epistémico. Su motor es la acción -con una buena carga de iniciativas y deseos- 

enriquecida por sus competencias y favorecidas por un ambiente facilitador y 

habilitante proporcionado por el adulto. Durante la actividad autónoma del niño, 

el adulto no actúa directamente. El niño puede imitar a sus pares, al adulto, y es 

él quien logra, desde su propia intención, una acción que nace de su propio ser” 

(MINEDU, 2012) 

 

“El niño llega a la actividad autónoma porque un adulto le dio la oportunidad de 

conocer y explorar, sea por casualidad o porque observó el deseo y la necesidad del 

niño y adecuó el ambiente para favorecer sus proyectos” (MINEDU, 2012) 
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1.3.1. Organización de los niños para la actividad autónoma y el juego.- 

 

 “Para posibilitar la actividad autónoma y el juego es necesario tomar en cuenta 

los siguientes criterios: Organizar los grupos de atención de acuerdo al nivel de 

desarrollo motor autónomo en el que se encuentren los niños” (MINEDU, 2012) 

Ministerio de Educación (2012) presenta: 

“Grupo 1; Bebés desde recién nacidos, que mueven sus miembros, su cuerpo, 

pero no se desplazan en el espacio; hasta bebés que comienzan a moverse de 

costado y logran girar y rodar. Aproximadamente de 0 a 9 meses” (MINEDU, 

2012) 

“Grupo 2; Niños que se desplazan en el espacio de diferentes formas (giran - 

rotan, reptan y gatean). Todavía no se paran, ni caminan. Aproximadamente de 

4 a 14 meses” (MINEDU, 2012) 

“ Grupo 3; Niños que reptan, gatean, suben y bajan. Interesados en la conquista 

del equilibrio, se paran, caminan con apoyo o empiezan a caminar sin apoyos. 

Aproximadamentede 12 a 24 meses” (MINEDU, 2012) 

“ Grupo 4; Niños que se desplazan fácilmente y de diversas maneras, caminan, 

trotan, trepan, saltan. Aproximadamente de 23 a 36 meses” (MINEDU, 2012) 

“Contar con espacios amplios y seguros para que los niños desarrollen sus 

proyectos de juego (2 metros cuadrados por niño según norma técnica), tanto en 

espacios internos como externos. Tomar en cuenta los intereses y tipos de actividad 

que quieren realizar los niños para acondicionar los espacios (no se puede juntar en 

un mismo espacio a niños que quieren jugar con la pelota con aquellos que desean 

armar torres o leer cuentos). Los niños requieren del acompañamiento activo de un 

adulto, por ello se recomienda que en los servicios educativos en donde no asisten 

con sus padres, haya un adulto por cada 4 niños para el caso de los niños del grupo 

1 y 2, y un adulto cada 6 niños para el cuidado de los niños de los grupos 3 y 

4”(MINEDU, 2012) 

 

 

1.3.2. El juego dirigido.- 
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“El juego dirigido es en el ámbito escolar muy importante. Es sin duda un 

importante medio educativo y también un importante recurso didáctico tanto en 

Educación Infantil como en Educación Primaria. Pero también se puede destacar que 

a través de él, el niñ@ consigue multitud de aprendizajes de una forma fácil, 

motivadora y que aporta una gran transferencia para otros aprendizajes” (MINEDU, 

2012) 

 Muñoz afirma también que: 

“Por todo ello es necesaria una planificación del juego para que alcance los 

objetivos que pretendemos alcanzar. Aquí cada especialista debe valorar que 

pretende conseguir y documentarse para buscar aquellos juegos que considere 

oportunos o aquellos que ya conozca. Debemos tener en cuenta, pues, unas 

consideraciones específicas en relación con el juego. Al elegirlo tendremos en 

cuenta la edad de nuestros alumn@s para que sea motivador, las capacidades 

físicas necesarias para el mismo y por último valorar si es adecuado para trabajar 

aquello que pretendemos. Otro elemento será la preparación del mismo. Nada 

debe quedar a la improvisación, tendremos preparado el material y el espacio 

adecuado para ello. ”(MINEDU, 2012) 

“Por último, al aplicarlo se darán unas normas claras, intentaremos motivar lo 

máximo posible a nuestros alumn@s. Se corregirán los errores para que el desarrollo 

del mismo sea adecuado” (MINEDU, 2012). 

 

 

1.3.3. El juego libre.- 

 

“Se entiende por juego libre el juego que realiza cualquier niñ@ de forma 

espontánea o con otros compañer@s”(MINEDU, 2012) Muñoz (2009) expresa 

también que: 

“Evidentemente aquí el adulto no tiene una intervención, como antes se ha 

comentado en el juego dirigido. Aunque no se produce esta intervención eso no 

quiere decir que no aporte nada al niñ@. Todo lo contrario tiene un gran valor 

para favorecer el desarrollo del niñ@ y también se puede obtener un gran valor 

educativo del mismo. Entiendo que antes de programar una actividad educativa 
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basada en el juego libre en primer lugar se debe observar al alumnado para ver y 

analizar que motivaciones e intereses tienen dentro del juego libre” (MINEDU, 

2012) 

 

“De esta forma podremos encauzar de manera exitosa nuestra intervención en el 

mismo, aportando aquellos elementos que entendemos pueden favorecer su 

aprendizaje. A continuación expongo un ejemplo de actividad de observación en 

este sentido” (MINEDU, 2012) 

 

 

1.3.4. Los escenógrafos y escenógrafas: la actitud de escucha y 

acompañamiento.- 

 

Respecto al lugar y espacio donde se debe realizar el juego; es decir el escenario, 

así como los actores. Cárdenas y Gómez (2014) expresan que: 

“Un tema fundamental es el papel que tiene la maestra, el maestro y el agente 

educativo en el juego en la educación inicial. Tal vez sería pertinente preguntarse, 

antes que nada, si el adulto juega y en qué medida tiene ese espíritu lúdico que 

le permite conectarse con las niñas y los niños, comprender su juego sin 

interrumpirlo y sin ser indiferente a él; es decir, cómo puede ser una compañera 

o compañero de juego” (Serie de orientaciones pedagógicas para la educación 

inicial en el marco de la atención integral, 2014) 

“A partir de lo anterior se plantean unos principios que contribuyen a clarificar 

este rol de acompañamiento en los diferentes entornos en los que la maestra, el 

maestro y el agente educativo interactúa con las niñas y los niños” (Serie de 

orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención 

integral, 2014) El acompañamiento desde el ser corporal 

 

“Las interacciones en el juego se relacionan con el placer que produce estar con 

otros, comunicarse con ellos, interpretar sus gustos, intereses, necesidades y 

expectativas; no obstante, para que esa comunicación realmente sea efectiva, 



x
i 

21 
 

 

oportuna y pertinente, es importante la empatía, el conocimiento y el lazo afectivo 

que se haya construido entre las personas que interactúan en el juego. Cárdenas y 

Gómez (2014) afirman que” (Serie de orientaciones pedagógicas para la educación 

inicial en el marco de la atención integral, 2014): 

“El acompañamiento del adulto desde su ser corporal es fundamental para 

potenciar y enriquecer los momentos de juego de las niñas y los niños; se necesita 

de otro que propone, que espera su turno, que desea que el otro continúe las 

acciones, que encuentra en el cuerpo del otro un potencial afectivo que da rienda 

suelta a la generación de vínculos, de risas y de complicidad en el juego. La 

implicación corporal que se establece entre el adulto y las niñas y los niños en 

sus primeros años desencadena diálogos que posibilitan la construcción de 

diferentes juegos. Las maestras, los maestros, los padres y las madres y los 

agentes educativos son sensibles a las manifestaciones corporales de las niñas y 

los niños más pequeños” (Serie de orientaciones pedagógicas para la educación 

inicial en el marco de la atención integral, 2014) 

“Podría afirmarse que a medida que se conocen y construyen un vínculo, 

construyen también una serie de significados que están llenos de afectos que, sin 

lugar a dudas, se revierten en el juego, donde el placer y la seguridad son evidentes” 

(Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la 

atención integral, 2014) 

El acompañamiento por medio de la observación 

 

“Cuando se habla del acompañamiento de la maestra, el maestro y el agente 

educativo dentro del juego se reconoce que hay varias maneras de hacerlo. El 

acompañamiento al juego desde la observación participante es una de las maneras 

ideales de acercarse a la complejidad del mundo infantil, a su contexto sociocultural, 

sus intereses y sus expectativas. Cárdenas y Gómez (2014) manifiestan que” (Serie 

de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención 

integral, 2014): 

“Generalmente se tiene la creencia de que si no se interactúa en el juego, desde 

una concepción del hacer con la niña o el niño, no se puede desarrollar otro 

acompañamiento, y resulta que sí: la observación, con cierta rigurosidad, permite 
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a la maestra, el maestro y a los agentes educativos reconocer el momento preciso 

para interactuar, para proponer o para mantenerse a distancia. La observación es 

la condición de posibilidad que se tiene para diseñar experiencias y ambientes 

que provoquen el juego en donde la niña y el niño encuentren su lugar, de manera 

que también puedan ser protagonistas y dejar su huella en el ambiente que ha 

sido diseñado por la maestra, el maestro y el agente educativo” (Serie de 

orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención 

integral, 2014) 

“Es importante destacar que la presencia del adulto es fundamental para el juego, 

en tanto da la seguridad que la niña y el niño necesitan para entrar en ese mundo 

imprevisto y lleno de desafíos que lo constituye” (Serie de orientaciones 

pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral, 2014) 

 

 

1.4. ¿Cómo favorecen la actividad autónoma y el juego el desarrollo y los 

aprendizajes?- 

 

 

La actividad autónoma y el juego libre brindan la oportunidad de: a) Apropiarse 

instrumentalmente del aprendizaje. Ministerio de Educación (2012) dice: 

“En la actividad autónoma y en el juego libre, el niño se apropia del espacio, los 

objetos y las interacciones con los otros, generando un verdadero aprendizaje. Es 

una acción en la que está involucrado su mundo interno y que le genera 

experiencias que le van dejando huellas en el cuerpo, en la memoria, dando lugar 

a la adaptación activa a la realidad. Él mismo, elabora estrategias de intervención, 

generando un movimiento mental que le ayuda a construir una inteligencia que 

resuelve conflictos y problemas. Desde esta apropiación realizada por el niño, es 

importante definir el aprendizaje8 como una apropiación instrumental de la 

realidad para transformarla. La apropiación es una forma de relación entre lo que 

se conoce como realidad objetiva y lo subjetivo o personal de cada uno” 

(MINEDU, 2012) 
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“En la relación entre lo real y lo personal, el niño es actor, protagonista de la 

historia, pero no construye la realidad, sino que elabora una visión de ella. De 

acuerdo a lo expresado por Pichón Rivière y Paulo Freire: Es sujeto activo, 

cognoscente en tanto aprehende rasgos de esta complejidad que es lo real.” 

(MINEDU, 2012) 
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CAPÍTULO II 

 

EL JUEGO EN EL NIVEL INCIAL 

 

 

2.1. Definición de Nivel inicial.- 

 

 

“La Educación Inicial es una etapa de gran relevancia, pues en ella se establecen 

las bases para el desarrollo del potencial biológico, afectivo, cognitivo y social de 

niños y niñas” (Minedu, 2016) 

Ministerio de Educación (2016) expresa que: 

“Está orientada al desarrollo de competencias, reconociendo en niños y niñas sus 

propias particularidades, ritmos de desarrollo e intereses. El nivel Inicial enfatiza la 

capacidad de estos para actuar e interactuar por propia iniciativa con su ambiente, 

generando las condiciones físicas y afectivas que les brinden la oportunidad de 

construir una base sólida para sus vidas. De igual manera, el nivel subraya la 

capacidad de los adultos para acompañar y atender respetuosamente al niño, 

favoreciendo su desarrollo” (Minedu, 2016) 

 

“Esta atención se realiza en estrecha relación y complemento con la labor educativa 

de la familia, por ser este el primer espacio de socialización y principal institución 

de cuidado y educación del niño durante los primeros años de vida. Así también, en 

el marco de la atención integral, se promueven acciones intersectoriales para incluir 

el componente educativo en la vida cotidiana de los niños que son atendidos por 

otros sectores, como los de salud, inclusión social o protección. De este modo, se 
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pretende atender pertinente y oportunamente las necesidades de salud, nutrición, 

protección, acceso al registro legal de identidad y cuidado, garantizando las 

condiciones básicas para su desarrollo” (Minedu, 2016) 

“La Educación Inicial contribuye a un adecuado proceso de transición del hogar 

al sistema educativo y constituye el primer espacio público en el cual los niños se 

inician en la formación como ciudadanos. Asimismo, el nivel de Educación Inicial 

se articula con el nivel de Educación Primaria en concepciones sobre la infancia y 

en enfoques pedagógicos que responden a las características de desarrollo de los 

niños, y a las diferencias individuales y socioculturales de los estudiantes”(Minedu, 

2016) 

 

2.1.1. El juego en la primera infancia.- 

 

 “El juego es siempre una fuente de placer, el placer es una característica por 

antonomasia del juego y, si no hay placer, no es juego” (Blanch, S, & Montserrat, 

A, 2016) Edo, Blanch y Antón (2016) refieren que: 

“El juego es libertad, ya que la característica psicológica principal del juego es 

que se produce sobre un fondo psíquico general caracterizado por la libertad de 

elección. Es el paradigma de la autodecisión, de lo no coercitivo. El juego es una 

actividad voluntaria, libremente elegida y no admite imposiciones externas” 

(Blanch, S, & Montserrat, A, 2016)  

“El juego es sobre todo un proceso, el juego es una finalidad sin fin, sus 

motivaciones y metas son intrínsecas, y si entra el utilitarismo o se convierte en 

un medio para conseguir un fin, pierde el carácter de juego” (Blanch, S, & 

Montserrat, A, 2016) 

“La ficción es un elemento constitutivo del juego, jugar es hacer el «como si» de 

la realidad, teniendo conciencia de esa ficción; por consiguiente es la actitud no 

literal, el tratamiento no literal de un recurso (utilizar un palo como caballo, una 

cuchara como avión…) lo que permite al juego ser juego” (Blanch, S, & 

Montserrat, A, 2016) 

El juego es una actividad seria, porque es una prueba para la personalidad 

infantil; por los aciertos en el juego los niños y las niñas elevan su autoestima, es un 
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mecanismo de autoafirmación de la personalidad infantil, como lo es el trabajo para 

el adulto. 

 

El juego es un instrumento que desarrolla las capacidades del pensamiento. 

Primero estimula el pensamiento motor, después el pensamiento simbólico 

representativo y, más tarde, el pensamiento reflexivo, el razonamiento. Edo, Blanch 

y Antón (2016) afirman que: 

“El juego es una fuente de aprendizaje que crea zonas de desarrollo potencial. El 

juego es un estímulo para la atención y la memoria, que se amplían al doble. El 

juego fomenta el descentramiento cognitivo, porque en el juego los niños van y 

vienen de su papel real al rol, y además deben coordinar distintos puntos de vista 

para organizar el juego. El juego origina y desarrolla la imaginación, la 

creatividad. El juego es siempre una actividad creadora, un trabajo de 

construcción y creación; incluso cuando los niños juegan a imitar la realidad la 

construyen internamente. Es un banco de pruebas donde experimentan diversas 

formas de combinar el lenguaje, el pensamiento y la fantasía. El juego estimula 

la discriminación fantasía-realidad. En el juego realizan simbólicamente acciones 

que tienen distintas consecuencias que las que tendrían en la realidad, y ello es 

un contraste fantasía realidad” (Blanch, S, & Montserrat, A, 2016) 

“El juego potencia el desarrollo del lenguaje. Por un lado están los juegos 

lingüísticos (desde las vocalizaciones del bebé a los trabalenguas, canciones…). Por 

otro lado, el hecho de que para jugar el niño necesita expresarse y comprender, 

nombrar objetos… Esto abre un enorme campo de expansión lingüística, sin 

desestimar el hecho de que los personajes implican formas de comportamiento 

verbal, lo que comporta un aprendizaje lingüístico” (Blanch, S, & Montserrat, A, 

2016) 

 

2.1.2. Características de los juegos cooperativos y creativos.- 

 

 “En su conjunto, los juegos que contienen los programas estimulan la 

comunicación, la cohesión, la confianza y el desarrollo de la creatividad, 
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subyaciendo a ellos la idea de aceptarse, cooperar y compartir, jugando e inventando 

juntos” (Garaigordobil, M, 2007) Edo, Blanch y Antón (2016) argumentan que: 

“La participación, ya que en estos juegos todos los miembros del grupo 

participan, no hay nunca eliminados, ni nadie que pierda. El objetivo consiste en 

alcanzar metas de grupo, y para ello cada participante tiene un papel necesario 

para la realización del juego. La comunicación y la interacción amistosa, porque 

todos los juegos del programa estructuran procesos de comunicación intragrupo 

que implican escuchar, dialogar, tomar decisiones, negociar… Los juegos de este 

programa estimulan la interacción amistosa multidireccional entre los miembros 

del grupo, la expresión de sentimientos positivos con relación a los otros, para 

progresivamente potenciar procesos de cooperación. La cooperación, ya que 

muchos juegos del programa estimulan una dinámica relacional que conduce a 

los jugadores a proporcionarse ayuda mutuamente para contribuir a un fin 

común, a una meta de grupo” (Garaigordobil, M, 2007) 

“Los resultados que persigue cada miembro del grupo son, pues, beneficiosos 

para el resto de los compañeros con los que está interactuando. Cada jugador 

contribuye con su papel, y este papel lleno de significado es necesario para la 

consecución del juego. Esta situación genera un sentimiento de aceptación en cada 

individuo del grupo que influye positivamente en su propio autoconcepto, 

mejorando también la imagen que tiene de los demás” (Garaigordobil, M, 2007) 

 

 

2.1.3. Competencia se desenvuelve de manera autónoma.- 

 

El Ministerio de Educación mediante el Programa Curricular de Educación 

Inicial (PROGRAMA, 2016) la define como: 

“Es la comprensión progresiva y toma conciencia de sí mismo en interacción con 

el espacio y las personas de su entorno, lo que le permite construir su identidad y 

autoestima. Esto supone que el estudiante se desenvuelva por propia iniciativa y 

de manera placentera, interiorizando y organizando sus movimientos eficazmente 

según sus posibilidades, en la práctica de actividades físicas como el juego, el 
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deporte y aquellas que se desarrollan en la vida cotidiana. Este proceso se 

acompaña naturalmente de la expresión y comunicación a través de su cuerpo, lo 

que le permite manifestar ideas, emociones y sentimientos con gestos, posturas, 

tono muscular, entre otros. Esta competencia implica una mirada de la motricidad 

en la que una acción no solo involucra el movimiento, sino que conlleva intención, 

emoción y pensamiento” (Minedu, 2016) 

 “En el nivel de Educación Inicial, la competencia Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su motricidad está orientada a que los niños y niñas puedan 

conocerse e ir tomando conciencia de sí mismos, expresándose libremente a 

través de la vía corporal y motriz. Es decir, los niños irán logrando, 

progresivamente, la construcción de su imagen y su esquema corporal, a partir de 

la exploración de sus movimientos, posturas y desplazamientos, en la interacción 

con el entorno, durante el juego y la actividad autónoma. Todo esto les permitirá 

lograr, de manera paulatina, el dominio de su cuerpo, el desarrollo y control de 

sus posturas, la coordinación de sus movimientos, y el sentido de ubicación y 

organización en razón al tiempo, al espacio y los otros” (Minedu, 2016) 

 

“Igualmente, es importante tomar en cuenta que durante estas vivencias lúdicas, 

cotidianas y autónomas, los niños y niñas manifiestan de manera espontánea las 

diversas sensaciones, emociones y sentimientos. Para ello se valen de gestos, 

posturas, tono, ritmo y movimientos. De este modo, podrán ir ampliando sus 

posibilidades expresivas y creativas, con un acompañamiento adecuado y 

respetuoso por su propia forma de ser y de expresarse” (Minedu, 2016) 

 

 

2.1.4. Capacidades de la competencia. - 

 

De acuerdo al Currículo Nacional, que se encuentra en implementación en el 

nivel inicial, la competencia contempla capacidades entendidas como los 

conocimientos y habilidades. PROGRAMA (2016) considera las siguientes: 

“Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

Comprende su cuerpo: Es la interiorización progresiva que los estudiantes tienen 



xxi
x 

29 
 

 

de su cuerpo en estado estático o en movimiento y con relación al espacio, el 

tiempo, los otros y los objetos de su entorno, permitiéndoles el desarrollo de su 

personalidad y la representación mental de su cuerpo. Se expresa corporalmente: 

Es el uso del lenguaje corporal para comunicar emociones, sentimientos y 

pensamientos. Implica utilizar el tono, los gestos, mímicas, posturas y 

movimientos para expresarse, desarrollando la creatividad al usar todos los 

recursos que ofrecen el cuerpo y el movimiento” (Minedu, 2016) 

 

“Las capacidades mencionadas anteriormente, al ser combinadas adecuadamente 

por el estudiante con la finalidad de solucionar un problema que se le presente en su 

vida cotidiana, le hace competente” (Minedu, 2016) 

 

 

Enfoque.- 

 

 

“En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – 

aprendizaje corresponde asume el enfoque de construcción de la corporeidad, que 

se basa en el desarrollo humano y que concibe al hombre como una unidad funcional 

donde se relacionan aspectos cognitivos, motrices, sociales, emocionales y afectivos 

interrelacionados estrechamente en el ambiente donde se desarrollan los niños, 

respetando todos los procesos particulares que configuran su complejidad para su 

adaptación activa a la realidad” (Minedu, 2016)PROGRAMA (2016) afirma que: 

“El área pone énfasis, además, en la adquisición de aprendizajes relacionados con 

la generación de hábitos saludables y de consumo responsable, no solo en la 

práctica de actividad física, sino también en el desarrollo de una conciencia 

sociocrítica hacia el cuidado de la salud que empieza desde la valoración de la 

calidad de vida. Es decir, estos aprendizajes implican un conjunto de 

conocimientos relacionados con el cuidado de la salud y el bienestar personal, 

los cuales van a permitir llevar a la práctica dichos aprendizajes” (Minedu, 2016) 

“Otro eje central es la relación que establecen las personas que actúan con los 

otros, a través de la práctica de actividad física y a partir de los roles asumidos y 
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adjudicados en diferentes contextos. Los niños y niñas interactúan ejercitando su 

práctica social, establecen normas de convivencia, incorporan reglas, pautas de 

conducta, acuerdos, consensos, y asumen actitudes frente a los desafíos que se le 

presentan sociales, ambientales, emocionales, personales, interpersonales, 

corporales” (Minedu, 2016) 

 

“Este enfoque utiliza contenidos acordes y relacionados con ciencias aplicadas a la 

educación, que desarrollan no sólo las capacidades físicas, sino también la 

identidad, autoestima, el pensamiento crítico, creativo, la toma de decisiones y 

resolución de problemas en contextos de la actividad física y de la vida cotidiana. 

Es decir, dicho enfoque busca contribuir en el proceso de formación y desarrollo 

humano de los niños, para su bienestar y el de su entorno” (Minedu, 2016) 

 

 

2.1.5. Enfoques transversales.- 

 

“Cabe señalar que el concepto de corporeidad relacionado con el desarrollo 

humano desde el área de Psicomotriz, plantea desde su mirada una característica 

relacionada con la diversidad, ya que sus prácticas pedagógicas no van hacia la 

perfección del movimiento, desarrollo de capacidades físicas energéticas o a la 

enseñanza de fundamentos deportivos, sino hacia la formación del ser humano en 

todas sus dimensiones” (Minedu, 2016) PROGRAMA (2016) afirma que: 

“Esto implica la atención de las variabilidades ligadas a la aceptación y respeto por 

las diferencias en las capacidades, necesidades, intereses, ritmo de maduración, 

condiciones socioculturales, etc” (Minedu, 2016) 

 

“El valor socializador del juego como primera manifestación de tolerancia hacia 

las y los demás, abre espacios de aprendizaje a través de la psicomotricidad; 

tomando en cuenta la diversidad de las y los estudiantes en términos de género, 

cultura, sociedad, etnia, religión, ritmos de aprendizaje y en los niveles de 

conocimientos, en un contexto de aceptación y apertura, evitando cualquier forma 

de discriminación al promover la inclusión de todos y todas, ya que la inclusión 
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parte de que todos somos diferentes” (Minedu, 2016) 

 

“En este sentido, las actividades que se plantean para el desarrollo de las 

competencias propuestas, se encaminan a que tanto niños como niñas puedan 

participar equitativamente respetando su identidad y diferencias. Asimismo, la 

Psicomotricidad como área fomenta y garantiza la interculturalidad entendiendo 

que las culturas no están aisladas sino que interaccionan entre sí y van generando 

espacios de constante construcción e interacción en donde se deben reconocer las 

diferencias a fin de incorporarlas en nuestra vida diaria. En ese sentido, hay que 

reconocer dentro del aula la forma de interactuar de los niños y niñas con sus 

propios cuerpos” (Minedu, 2016) 

 

“Cada uno de ellos, independientemente de que pertenezca a una población 

indígena o no, trae consigo una historia particular de relación con su cuerpo y esta 

comprensión y conciencia de uno mismo está influenciada por factores sociales, 

físicos, emocionales y psicológicos que contribuyen con su desarrollo integral. 

Desde el área de Psicomotriz, el enfoque ambiental planteado en diferentes 

entornos, contribuye a que los niños y niñas puedan interiorizar aspectos 

relacionados a la protección y conservación del medio ambiente, 

proporcionándoles conocimientos, habilidades y motivaciones a través de 

procesos pedagógicos que involucren actividades lúdicas y recreativas que les 

permitan reconocer el medio natural como espacio para su desarrollo personal, 

social y cuidado del ambiente” (Minedu, 2016) 

“Por eso puede decirse que la psicomotricidad es un medio de adquisición de 

aptitudes y actitudes para contribuir a una nueva forma de ver y actuar en el mundo 

que nos rodea, para participar responsablemente en la prevención y solución de los 

problemas ambientales que están estrechamente relacionados con el desarrollo 

integral de las personas”(Minedu, 2016) 

 

 

2.2. ¿Cómo llevar a cabo una sesión de aprendizaje? - 
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“Informa a los alumnos que las sesiones de psicomotricidad se realizarán 

mediante diversas actividades y juegos. La duración recomendada para las sesiones 

es de 25 a 30 minutos, tres veces por semana, asignando un día para cada área, es 

decir, uno para favorecer los patrones y elementos psicomotores, otro para la 

adquisición del concepto de número y uno más para grafomotricidad” (Consejo 

Nacional de Fomento Educativo de Fomento Educativo, 2010) Lobera (2010) dice 

lo siguiente: 

“El tiempo de la sesión se divide en tres momentos: Introducción (de 5 a 7 

minutos). Se induce al niño a la conciencia corporal a través del reconocimiento 

del espacio y la respiración. También pueden realizar ejercicios de calentamiento 

(ver más adelante “Propuestas de actividades introductorias”)” (Consejo 

Nacional de Fomento Educativo de Fomento Educativo, 2010) 

“Desarrollo (de 10 a 15 minutos). Se llevarán a cabo las actividades de esta Guía 

previamente seleccionada por el docente para su planeación. Cierre (de 8 a 10 

minutos). Se disminuye paulatinamente la actividad hasta llegar nuevamente a la 

conciencia corporal, la relajación y verbalización. En las actividades de cierre se 

pueden incluir canciones tranquilas (ver más adelante “Propuestas de actividades 

de cierre”)” (Consejo Nacional de Fomento Educativo de Fomento Educativo, 

2010) 

 

“Para la planeación, considera la evolución de los patrones de movimiento y los 

elementos de la psicomotricidad. Desarrollar un propósito por sesión es suficiente. 

Deberás respetar el orden sugerido en la teoría, además de adecuar las actividades y 

los materiales” (Consejo Nacional de Fomento Educativo de Fomento Educativo, 

2010) 

 

2.2.1. Vinculación de las competencias del área y las de otras áreas.- 

 

La competencia del área psicomotriz se vincula con las demás competencias que 

desarrollan los niños y niñas a través de otras áreas, ya que implican procesos 

cognitivos, afectivos, emocionales y comunicativos. PROGRAMA (2016) dice que: 

“Por ejemplo, con las competencias comunicativas, ya que las y los estudiantes 
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al construir su cuerpo en etapas tempranas de la vida, se expresan a través del 

gesto, el tono, la postura y sus movimientos, comunicando emociones, 

sentimientos y pensamientos”(Minedu, 2016) 

 “En este proceso de construcción del esquema corporal, niños y niñas desarrollan 

nociones espacio-temporales que, más adelante, en el nivel primario, le servirán 

para ubicarse en un espacio y tiempo determinados y en el desarrollo de la 

motricidad fina, ambos como parte del proceso de la lectura y escritura. 

Características similares son las relacionadas con las competencias que los 

estudiantes desarrollan a través del área de Matemáticas, ya que las primeras 

nociones lógicas empiezan con el desarrollo del cálculo en la actividad sensorio 

motriz, la exploración y en el juego espontáneo de niños y niñas, al igual que las 

nociones espacio-temporales. Así mismo, el conocimiento de las características 

de los objetos y las relaciones de causa-efecto de sus acciones, constituyen 

elementos fundamentales para el desarrollo de las competencias en el área de 

Ciencia y Tecnología” (Minedu, 2016) 

 

“De igual modo, la oportunidad de ejercer su autonomía a nivel corporal y motriz, 

a través del juego, donde además se fortalece el pensamiento simbólico, favorece el 

desarrollo de competencias de Personal Social, respecto a la identidad, autoestima y 

habilidades socio motrices, las cuales constituyen un papel importante en el 

desarrollo integral de los niños y niñas” (Minedu, 2016) 

  

 

2.3. Condiciones que favorecen el desarrollo de la competencia se 

desenvuelve de manera autónoma.- 

 

 

2.3.1. En relación al espacio 

y materiales.- 

 

“Proveer espacios amplios y despejados, que permitan a los niños y niñas 

tener mayores posibilidades para jugar, moverse y desplazarse, de manera 
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cómoda y segura” (Minedu, 2016) 

 

“Posibilitar tiempos de juego y movimiento, tanto en espacios interiores 

como exteriores. Estos espacios deben estar delimitados para brindarles 

seguridad y contención (que sepan hasta dónde pueden llegar y hasta 

dónde no). Proporcionar materiales y/o mobiliarios pertinentes, que 

posibiliten el juego y la exploración a través de su cuerpo, sus posturas y 

movimientos; por ejemplo: estructuras de madera a una altura adecuada 

para que los bebés tengan la posibilidad de sujetarse y ponerse en pie, cajas 

o cajones de madera donde los niños puedan jugar a entrar y salir, túneles, 

hamacas, telas, etc” (Minedu, 2016) 

 

 “Poner al alcance de los niños diversos objetos y materiales con los que 

puedan desarrollar variadas acciones motrices, como meter, sacar, lanzar, 

patear, empujar, arrastrar, etc., por propia iniciativa” (Minedu, 2016) 

 

“Por ejemplo, pelotas de trapo, peluches y/o muñecos suaves, bolsitas rellenas con 

diferentes pesos, cajas, canastas, bolsas de tela, bateas y recipientes de diferentes 

tamaños” (Minedu, 2016) 

 

 

 

2.3.2. En relación al rol del docente.- 

 

“Posibilitar que los niños jueguen y exploren libremente a través de su cuerpo, 

haciendo uso de sus posibilidades motrices y su creatividad: probando diversos 

movimientos, posturas y desplazamientos, de acuerdo a sus intereses y 

posibilidades. PROGRAMA (2016) expresa que: 

Respetar el desarrollo motor autónomo de cada niño, sus posturas, su forma 

singular de moverse y sus propios ritmos y tiempos, sin dirigirlos, presionarlos o 

apurarlos; contribuyendo así con una constitución favorable de su identidad y un 

desarrollo emocional saludable”(Minedu, 2016) 
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 “Promover que los niños y niñas puedan medir los riesgos por sí mismos al 

momento de realizar sus diversos movimientos, posturas y desplazamientos; 

brindándoles la confianza y seguridad necesarias, a través de nuestras palabras y 

lenguaje corporal. Observar a los niños y niñas durante sus juegos y movimientos, 

prestando atención al proceso antes que a la acción en sí misma; es decir, 

valorando su esfuerzo, su placer y sus aprendizajes al enfrentarse a diversos retos 

motrices” (Minedu, 2016) 

“Prestar atención a las diferentes sensaciones y/o emociones que los niños y las 

niñas expresan a través de sus gestos, tono, posturas, movimientos, desplazamientos 

y juegos, para acompañarlos asertivamente, respondiendo a sus necesidades” 

(Minedu, 2016) 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA.- Las estrategias de juego, seleccionadas pertinentemente, influyen 

significativamente en el desarrollo de las competencias y 

capacidades de los niños y niñas del nivel inicial. 

Los docentes de aula desconocen las estrategias de juego que permitan 

el desarrollo de competencias y capacidades de todas las áreas 

expuestas en el Currículo Nacional de la Educación Básica. 

El personal directivo, muestra poco interés para la planificación y 

ejecución de talleres, capacitaciones o GUIAS para el intercambio de 

experiencias respecto a estrategias de juego y desarrollo de 

competencias. 

 

SEGUNDA.- Es fundamental que las docentes del nivel inicial, incorporen en sus 

programaciones, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje las 

estrategias de juego para trabajar las capacidades de las competencias 

de todas las áreas. 

Los espacios físicos del aula así como patios existentes en la 

Institución Educativa, no están acondicionarse con la finalidad de 

garantizar un mejor desarrollo de las estrategias de juego sin poner 

en riesgo en cuanto a su integridad física a los niños y niñas. 

Los padres y madres de familia, deben participar en las actividades 

propuestas por  la docente cuando esta considera trabajar las 

estrategias de juego con fines de mejora de logros de aprendizaje y la 

formación integral de los niños y niñas.
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