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RESUMEN  

 

La educación inicial es de suma importancia para el desarrollo de todo ser humano 

por ser el primer escalón de la educación formal que reciben los niños. En este sentido, se 

establecen las bases para su aprendizaje y desarrollo futuros. La educación inicial se 

distribuye en 2 etapas: la educación infantil y preescolar. En este sentido, el objetivo de la 

presente investigación es entender la teoría que sustenta la educación inicial y su vínculo 

con los juegos tradicionales. En esta misma dirección, se ha tenido que desarrollar también 

las ventajas del juego lúdico y entender a los mismos como aquellos elementos que van a 

constituir estrategias para el progreso integral de aprendizaje en los niños que tienen una 

edad de 3 a 5 años. Por ello, ha sido necesario describir algunos juegos que han permitido 

entender a cabalidad la importancia de estos en la educación inicial. 

 

 

 

Palabras clave: Juegos tradicionales, educación, estrategias. 
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ABSTRACT 

 

Preschooler education is of utmost importance for the development of every human 

being as it is the first step in formal education received by children. In this sense, the 

foundations for their future learning and development are established. Early childhood 

education is divided into two stages: early childhood and preschool. The aim of this 

research is to understand the theory that supports early childhood education and its 

relationship with traditional games. In this same direction, it has been necessary to also 

develop the advantages of these games and understand them as elements that will 

constitute strategies for the overall progress of learning in children aged 3 to 5 years. 

Therefore, it has been necessary to describe some games that have allowed us to fully 

understand their importance in early childhood education. 

 

 

 

Keywords: Traditional games, education, strategies.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo monográfico está constituido por cuatro capítulos aquí la 

investigadora ha desarrollado una explicación descriptiva teórica; por tanto el primer 

capítulo aborda la explicación teórica de la educación inicial exprésala definición, 

argumenta la relevancia de la educación inicial, haciendo un recuento de lo que implica el 

sistema educativo en el Perú así como las ventajas que tiene el juego al desarrollar la 

enseñanza aprendizaje en la educación inicial. 

El capítulo dos sustenta lo referente a las expresiones lúdicas sintetizando la 

definición el origen del juego diferenciando lo que es lo lúdico y el juego describiendo 

algunos juegos adicionales relacionando la educación inicial con el juego m caracterizando 

a los juegos populares, a los juegos didácticos y la clasificación de los juegos didácticos. 

El tercer capítulo se dedica explícitamente a hablar de los juegos la importancia de 

los mismos los juegos que se orientan a desarrollar el aspecto motor, el aspecto mental, a 

precisar la personalidad del estudiante a fin de entender que las acciones lúdicas son 

innatas al ser humano; el IV capítulo, aborda la educación inicial y el juego destacando 

fundamentalmente la importancia de esa actividad lúdica al desarrollar las líneas de 

aprendizaje con niños de educación inicial. 

Por lo nombrado, la monografía se circunscribe a desarrollar los siguientes 

objetivos: 

a) Explicar y describir teóricamente la relevancia de la educación inicial como 

base fundamental del desarrollo integral del menor. 
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b) Ilustrar teóricamente el significado amplio de las expresiones lúdicas 

vinculadas con los juegos tradicionales. 

c) Dar a conocer los juegos tradicionales que puedan desarrollar competencias en 

los menores en la educación inicial. 
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I. CAPÍTULO: LA EDUCACIÓN INICIAL 

1.1. Definición 

Para nadie es un secreto que la educación se produce a través de 2 enfoques 

estrictamente precisados el primero implica la educación informal y el segundo la 

educación formal; la educación informal es aquella que los seres humanos recibimos del 

medio donde nos encontramos es decir se inicia en la familia luego pasa al conjunto de 

personas o elementos que puedan tener contacto el niño la comunidad de manera genérica 

los medios de comunicación y todo aquello que influya o pueda incidir o condicionar el 

comportamiento de los seres humanos (Illera, 2018). 

La educación formal es aquella que es organizada planificada y de manera 

deliberada orientada a cumplir con los fines objetivos y metas que se ha propuesto, en el 

Perú la responsabilidad de esta educación formal lo tiene el Ministerio de educación a 

través de diferentes dependencias, este organismo ha creado una macro organización que 

se denomina educación básica regular siendo la primera o el primer nivel la educación 

inicial, entendida como la primera estructura organizada para atender y contribuir al 

desarrollo integral de los niños de 3 a 5 años por tanto implica el conjunto de acciones 

orientadas fundamentalmente a contribuir en la maduración de su motricidad fina 

motricidad gruesa y la transmisión de conocimientos por cada área con la finalidad de 

lograr sentar las bases de las futuras ciudadanas (Mujica et al., 2019). 

1.2. Importancia de la educación inicial 

El desarrollo integral de los niños es responsabilidad de la educación inicial causa 

por la que la normatividad vigente lo considera obligatoria e indispensable para el inicio en 

la educación primaria constituyéndose de esta manera en el primer nivel del sistema 
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educativo básico regular, la educación inicial va a influir de manera sustantiva en los 

diferentes aspectos de menores, de tal forma que, algunas situaciones relacionadas con 

aprendizajes realizados en el seno familiar en la institución educativa se pueden corregir 

con la intención de no perder la finalidad esencial de este proceso educativo. 

Educación inicial constituye un eslabón en los aspectos psicomotor visual, auditivo 

y de manera especial de lenguaje sumándose a ello las lecciones de la ciencia y la 

tecnología siendo responsabilidad absoluta de este proceso los padres de familia y la y la 

maestra responsable desestructurar y desarrollar la programación curricular la misma que 

se efectúa según edades es decir de 3, 4 y 5 años (Criollo & Vizuete, 2018). 

Es también fundamental entender que la educación inicial constituye el primer 

eslabón para el respeto qué se le debe tener a la naturaleza por eso el niño es el primer 

preocupado por el medio ambiente y la protección de los recursos naturales. Muestra 

respeto y consideración hacia su entorno y los demás, lo que demuestra la aplicación de 

valores en un contexto de libertad y dignidad humana. 

1.3. La educación en el Perú  

Comprender la educación en Perú requiere conocer los tres tipos principales: 

educación básica regular, educación superior no universitaria y educación superior 

universitaria, así como también tener en cuenta la existencia de opciones educativas 

alternativas. 

La educación básica regular comprende los niveles de educación preescolar, 

primaria y secundaria. La educación inicial tiene una variante denominada programas no 

escolarizados de educación inicial donde acuden los niños que no han podido tener una 

matrícula formal en una institución educativa (Sucari et al., 2019). 



17 

La educación primaria está destinada a los menores mayores de 5 años y que hayan 

logrado asistir o una institución educativa privada o pública; seguidamente se desarrolla la 

educación secundaria y posteriormente la educación superior; la educación secundaria, 

dota al estudiante de conocimientos que por lo general son los requisitos para entrar a la 

siguiente etapa educativa. Tanto la etapa inicial como la primaria y educación secundaria, 

tiene como objetivo fundamental la formación integral y la dotación de conocimientos para 

qué el niño, el adolescente tengan las condiciones mínimas para iniciar el proceso de 

Formación Profesional a nivel técnico o universitario (Pérez-Morán et al., 2021). 

Los lineamientos de política y desarrollo académico están delineados por el 

máximo organismo qué es el Ministerio de educación el mismo que cuenta con una serie 

de dependencias a fin de que se realice y se cumplan con los fines, objetivos y metas de 

cada nivel educativo.  
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II. CAPÍTULO: EXPRESIONES LÚDICAS Y LOS JUEGOS 

TRADICIONALES 

2.1. Definición de juegos 

Las actividades lúdicas son propias de los niños más aún si estos ya están en la edad 

de asistir a la Institución Educativa en Educación Inicial  entenderán que el juego es una 

actividad fundamental de su propia edad, hallando a esta acción como el conjunto de 

actividades vinculadas a las acciones pedagógicas cuya orientación y potencialidad implica 

buscar el desarrollo pleno de los niños, por caracterizarse de actividades dinámicas y de 

entretenimiento como distracción para los menores (Achavar, 2019). 

2.2. Génesis de juego 

El proceso evolutivo de los seres humanos ha sido explicado prioritariamente por la 

ciencia antropológica allí se afirma que la primera actividad en realizar cualquier ser 

humano es una acción o actividad que realice el niño con la finalidad de distraerse, en tanto 

se convierte en la actividad destructive a y de autocontrol, esto implica que el juegos se 

convierte en una situación inherente al desarrollo y el proceso de socialización, esta 

actividad por lo general lo inicia la persona más cercana al bebé con la finalidad de darle 

distracción o entretenimiento es decir allí es el origen del juego (Jiménez, 2019). 

Por otro lado, Gallardo-López y Gallardo-Vázquez (2018), afirman que a medida 

que el niño va desarrollando baje buscando distintas actividades las mismas que son 

juegos. Los que se convierten en la única actividad efectuada por el niño, situación que es 

repetitiva que a la vez tiene diferentes magnitudes y manifestaciones cuando ya asiste a la 

institución educativa es allí donde los matices y actividades son diferentes y tienen una 
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orientación específica pero siempre en el marco de entretener y enseñar las actividades que 

se ha propuesto la maestra. 

El juego en el niño es de suma importancia porque no solo aprende sino también se 

ejercita para convertirse en los seres que la sociedad espera en el futuro. 

2.3. Lo lúdico y los juegos tradicionales  

Lo lúdico y el juego son dos categorías que en algunas oportunidades tienden a 

validarse como sinónimos, pero en esencia, se conoce qué lo lúdico incluye al juego, es 

decir lo lúdico está relacionado con el juego, pero no es lo mismo que decir juegos. Es en 

esta orientación qué en lo lúdico se incluye a la recreación alcanzando a la actividad de 

viajar, ir a la playa, nadar o asistir a eventos sociales (B. Álvarez & Ramírez, 2020). 

En el desarrollo de la educación inicial los lúdicos y el juegos se producen de 

manera simultánea a causa que el niño puede distraerse en una caminata, la misma que no 

es un juego, pero sí corresponde a la categoría lúdico; en consecuencia es válido afirmar 

que son dos actividades que se realiza de manera organizada y planificada en la educación 

inicial buscando el desarrollo pleno del niño (Álvarez et al., 2020). 

2.4. Los juegos tradicionales 

Los juegos tradicionales son una forma de entretenimiento que se han transmitido a 

lo largo de las generaciones y tienen un papel importante en el desarrollo integral de los 

menores, siempre que sean orientados y dirigidos por los padres de familia o maestros. 

Los juegos tradicionales por lo general tienen que ver con el uso de ciertos objetos 

y el empleo de habilidades y destrezas que van a lograr que los niños no solo se 

entretengan, sino que éstos en la medida que sean orientados por la maestra permitirán el 
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aprendizaje en algunas de las áreas de la ciencia o la tecnología efectivizada por la maestra 

de educación inicial (Ortiz & Suarez, 2019). 

Los juegos tradicionales son una forma de entretenimiento y poseen una gran 

importancia cultural en muchas sociedades. En la educación preescolar, estos juegos 

pueden ser utilizados como una herramienta pedagógica para fomentar el desarrollo físico, 

cognitivo y social de los niños. Algunos ejemplos de juegos tradicionales que se pueden 

utilizar en la educación inicial incluyen "a la víbora de la mar", "al escondite", "a las 

rayuelas", "a las canicas" y "al trompo" (Castro & Robles, 2018) 

2.5. Los juegos tradicionales y la educación 

El avance de la ciencia y la tecnología ha indudablemente transformado la forma en 

que los seres humanos perciben el mundo y esto también ha alcanzado a la educación 

formal de manera especial a los niños que en la actualidad encuentran como único 

entretenimiento los dispositivos electrónicos que tienen como base fundamental el uso de 

internet; estos juegos por lo general son individuales y tienden a resumirse al utilizar 

algunas teclas de las muchas que aparecen en el teclado con esta actitud dejando que los 

juegos tradicionales queden al margen de la actividad educativa formal (Pérez-Herráez & 

Valencia-Peris, 2019). 

Es responsabilidad de los padres como de la maestra de que se impulse y se 

desarrollen los juegos tradicionales en el marco del desarrollo académico de los la 

maduración sensorial motriz sensorial y motriz del estudiante. También es necesario 

destacar que los juegos tradicionales tienden a hacer que los niños sean mucho más 

dinámicos y contribuyen indudablemente a la maduración motriz, a la vez que combaten la 

condición sedentaria. 
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Según Córdova (2018), los juegos tradicionales son una herramienta valiosa en la 

educación inicial para el desarrollo de habilidades físicas, cognitivas y sociales de los niños 

y niñas de manera lúdica. Ejemplos de habilidades que se pueden mejorar incluyen: 

 Habilidades físicas: Las actividades lúdicas tradicionales ayudan a desarrollar la 

coordinación mano-ojo, la agilidad, la fuerza y la resistencia física. 

 Habilidades cognitivas: Estimulan la atención, memoria, pensamiento y solución de 

problemas. 

 Habilidades sociales: Contribuir al desarrollo de habilidades sociales en los niños y 

niñas, tales como el trabajo en equipo, la cooperación, la empatía y la alternancia en 

la toma de turnos. 

Además, los juegos tradicionales pueden ser una herramienta valiosa para fomentar 

la identidad cultural y el conocimiento de las tradiciones de la sociedad. Al involucrarse en 

juegos tradicionales, los niños y niñas pueden aprender sobre su cultura y comprender su 

lugar en el mundo (Bula et al., 2019). 

Es importante tener en cuenta que, aunque los juegos tradicionales son una forma 

divertida y efectiva de aprendizaje, es necesario adaptarlos a las necesidades y habilidades 

de los menores y asegurarse de que se jueguen de manera segura y respetuosa. 

2.6. Los juegos populares 

Los juegos populares tienen una estrecha relación con los juegos tradicionales, son 

populares porque sean transmitido de generación en generación y pueden ser adaptados y 

modificados de las mismas circunstancias o medio ambiente donde existe la posibilidad de 

practicarlos, estas actividades son reflejo de una determinada cultura constituyendo parte 
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del patrimonio de una determinada sociedad, por ello se entiende que los juegos populares 

se pueden realizar en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia (López et al., 2019). 

Los juegos populares son producto de la acción de los niños con la realidad 

circundante la misma que por su naturaleza impulsa el desarrollo psicológico motor y la 

capacidad de percepción y reconocimiento. 

2.7. Los juegos didácticos 

Los juegos didácticos son actividades que orientan a los niños a un determinado 

aprendizaje se desarrollan de manera entretenida y que están buscando que los 

participantes puedan obtener algún beneficio el mismo que puede ser académico en el 

marco de los conocimientos de la ciencia y la tecnología o simplemente actividades que le 

permitan al estudiante aprender algunas situaciones que estén orientadas al desarrollo 

integral como seres humanos de una sociedad que busque su transformación (Violante, 

2018). 

Las maestras por lo general utilizan los juegos didácticos según las áreas y la 

temática que se ha planteado para cumplir con los objetivos que demanda la superioridad y 

que estas situaciones permitan al estudiante a tener mayor concentración y así se pueda 

aprovechar. 

2.8. Clasificación de juegos didácticos 

Con mucha justicia se puede decir que la clasificación de los juegos didácticos aún 

no ha sido establecida con claridad, existen una serie de intentos con la finalidad de definir 

el grupo al que perteneciera tal o cual juegos pero las maestras y los teóricos de esta parte 

de la ciencia no han llegado a una conclusión a pesar de existir una serie de avances en el 
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marco de la ciencia y la tecnología. Para la investigación, partiendo de la experiencia se 

proponen la clasificación que se describe en las siguientes líneas: 

 Juegos para desarrollar habilidades 

El desarrollo de la enseñanza aprendizaje constituye una tarea donde se involucra a 

la maestra y a los estudiantes, esto va a permitir a los niños bajo la orientación de la 

maestra la toma de decisiones adecuadas frente a un problema y que esto no solo sean para 

una situación momentánea este aprendizaje debe orientarse para el futuro, por lo que el 

aprendizaje será permanente y cuando encuentren una interrogante o problema que 

resolver y que está obstaculizando el desarrollo normal de su vida, esta decisión se 

convertirá en un elemento fundamental Para un desarrollo adecuado en la vida social 

(Liberio, 2019a). 

 Juegos para obtener conocimientos 

Los estudiantes de educación inicial como cualquier otro estudiante, es decir de 

cualquier nivel educativo, la maestra los prepara no solo para el momento sí no, siembra 

las bases y prepara el terreno para que permitan a los niños prepararse adecuadamente para 

el futuro a través de actividades lúdicas y educativas orientados a obtener conocimientos 

van a contribuir a que estén listos y pueden resolver cualquier obstáculo con los 

conocimientos que han obtenido al desarrollar este tipo de actividades lúdicas (Márquez, 

2018). 

 Juegos para concretar los valores 

Se aprende a caminar una sola vez de igual manera se aprende el lenguaje y estas 

dos actividades son imposibles de que el ser humano pueda olvidarlos por más dificultades 
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que haya tenido, es decir el aprendizaje es para siempre, de esta manera funcionan los 

juegos didácticos para concretar los valores se constituye en el sello que va a resolver las 

dificultades de la existencia teniendo en cuenta los diferentes valores dentro del entorno 

social en el que el niño crece y se desenvuelve (Sinisterra, 2019). 
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III. CAPÍTULO: LOS JUEGOS TRADICIONALES 

 

3.1. Juegos tradicionales en el desarrollo motor 

Como es de dominio público existe una serie de juegos que van a contribuir de una 

u otra manera al desarrollo integral de los niños, pero es necesario hacer notar que existen 

juegos estrictamente dirigidos para estimular el desarrollo motor y fundamentalmente el 

desarrollo motor grueso cuya intención es que los niños puedan madurar con eficiencia 

todo el aspecto físico, como el de coordinación y a mejorar la coordinación de brazos, 

piernas y tronco. (Pol-Rondón et al., 2021). 

Se entiende que la capacidad de movimiento coordinado de brazos y piernas como 

el del tronco en los niños implica la capacidad que tiene para controlar el movimiento de 

sus músculos y así mantener el equilibrio demostrando la agilidad velocidad y fuerza en el 

momento que sea necesario y según las condiciones donde se encuentre el niño. 

El trabajo de las maestras al realizar los juegos orientados a mejorar la motricidad 

gruesa en los niños eso deben hacerlo de manera divertida, y de esta forma potenciar las 

capacidades e iniciativas de los niños, el entretenimiento hará que el menor de edad se 

sienta complacido buscando demostrar su equilibrio, su agilidad y su fuerza, 

indudablemente estas experiencias harán que el niño se sienta mejor y que si lo practica de 

manera permanente a medida que vaya teniendo experiencia irá alcanzando mejores 

niveles de motricidad (Cueto & Fernández, 2020). 

Las actividades lúdicas también están orientadas a buscar la coordinación y el 

equilibrio del niño que está en proceso de maduración, estas características harán que el 
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niño tenga mayor seguridad no solo al caminar sino también al realizar actividades 

vinculadas con su madurez psicomotora, allí el niño no solo va a mejorar su condición de 

coordinación como también el equilibrio, el niño demostrará que está preparado para 

realizar ciertas actividades con mayor precisión, en tanto el niño podrá también recrear y 

crear nuevos juegos vinculados a ejercitar el equilibrio y la coordinación, dudablemente 

esas características se van a desarrollar según la edad de los niños (Zapata & Jumbo, 

2022). 

Existen algunos juegos que van a permitir mejorar la motricidad gruesa, 1 de ellos 

es el denominado el juegos de la carretilla, el mismo que consiste qué un compañero pueda 

alzar de las piernas al niño y éste pueda dar pasos con los brazos, aparte de ser divertido el 

desplazamiento va a demostrar la capacidad y fortaleza del niño que hace de carretilla, 

como también del niño que ayuda al desplazamiento cogiendo de los pies, según la 

distancia que haya considerado la maestra, situación que podrá tener vínculo directo con la 

edad del menor (Arevalo et al., 2020). 

Uno de los juegos que 1 de los juegos que va a fortificar los brazos y las piernas 

como también la coordinación de los movimientos en los niños es el juego de bolos, el 

mismo que consiste en agrupar una determinada cantidad de botellas con arena o con agua 

y ponerlas juntas en un determinado lugar y distancia para qué empleando una pelota 

pueda derribarlas. Esta actividad requiere de una serie de acciones precisión y 

concentración por parte del niño, mientras más botellas haya derribado tendrá la capacidad 

de coordinación y precisión (Pardos, 2019). 
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3.2. Juegos tradicionales en el desarrollo cognitivo 

  Físico-motor 

El fortalecimiento de los músculos en la lista miento de la vista del oído en el niño 

tiene como aspecto fundamental impulsar y colaborar en su desarrollo integral, la situación 

se evidencia cuando la maestra utiliza el juegos como un aspecto primordial para realizar la 

enseñanza aprendizaje, la característica se hace más importante cuando hay actividades 

propias de movimiento de las extremidades las mismas que van a contribuir al 

fortalecimiento y desarrollo del aspecto psicomotor y fundamentalmente el físico motor 

(Tufinio, 2020), los juegos que encaminan a lo fundamentado están basados en 

movimientos y acciones dónde el cuerpo de los niños realizan movimientos que 

comprometan al estado físico de los niños, indudablemente esto se realiza según la edad y 

el sexo, una de las actividades de mayor empleo para cumplir con esta situación es el 

juegos con pelota el que puede ser fulbito para los niños y vóley para las niñas. 

Los juegos tradicionales pueden ser muy beneficiosos para el desarrollo físico y 

motor de los menores en la educación inicial pues pueden ayudar a desarrollar habilidades 

como la coordinación mano-ojo, la agilidad, la fuerza y la resistencia física. Algunos 

ejemplos de juegos tradicionales para trabajar el aspecto físico motor incluyen (Paredes, 

2018): 

o "A la víbora de la mar":  

Este juego consiste en dibujar un camino con tiza o cinta adhesiva en el suelo y 

hacer que los niños y niñas lo siguen saltando de un pie a otro sin tocar el 

camino. Este juego puede ayudar a mejorar la coordinación mano-pie y la 

agilidad. 
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o "Al escondite": 

Este juego consiste en elegir a un niño o niña como "buscador" y los demás se 

esconden en diferentes lugares. El buscador trata de encontrarlos y el último 

que es encontrado se convierte en el siguiente buscador. Este juego puede 

ayudar a los niños a desarrollar habilidades sociales como la comunicación, la 

colaboración y el trabajo en equipo. 

o A las rayuelas:  

Este juego consiste en dibujar una rayuela en el suelo y hacer que los niños y 

niñas salten sobre ella siguiendo un orden determinado. Este juego puede 

ayudar a mejorar la coordinación mano-pie, la agilidad y la concentración. 

o "A las canicas":  

Este juego consiste en lanzar una canica con un dedo y tratar de hacer que entre 

en un círculo dibujado en el suelo. Este juego puede ayudar a mejorar la 

precisión, la coordinación mano-ojo, la concentración y el razonamiento 

lógico. 

o "Al trompo": 

  Este juego consiste en hacer girar un trompo con un hilo y tratar de hacer que 

se mantenga en movimiento el mayor tiempo posible. Este juego puede ayudar 

a mejorar la coordinación mano-ojo y la agilidad. 
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 Intelectual 

El desarrollo de los juegos debe estar concatenado con la programación curricular 

según la edad de los niños, esta situación se evidencia en la participación permanente de 

los estudiantes en las actividades propuestas por la maestra todos los juegos necesitan la 

participación y la actividad de la inteligencia humana, es natural qué algunos juegos tienen 

mayor relevancia al influir en el desarrollo del aspecto intelectual, 1 de ellos es el conocido 

juegos de ajedrez que no solamente lo hace el alumno más hábil sino que lo entrena para el 

desarrollo intelectual (E. López et al., 2020). 

Los juegos tradicionales pueden ser un factor clave para el desarrollo intelectual de 

los niños en la educación temprana, ya que pueden fomentar habilidades cognitivas como 

la atención, la memoria, la capacidad de razonamiento y la solución de problemas. Según 

Acuña (2020), algunos de los juegos tradicionales que pueden ser empleados para este 

propósito incluyen: 

o "A las rayuelas":  

Este juego consiste en dibujar una rayuela en el suelo y hacer que los niños y niñas 

salten sobre ella siguiendo un orden determinado. Este juego puede ayudar a 

mejorar la atención y la memoria ya que los niños y niñas deben recordar el orden 

en el que deben saltar. 

o "Al escondite":  

Implica que un niño o niña cuente hasta un número específico mientras los demás 

se ocultan. El objetivo de la persona que está contando es encontrar a los demás 

jugadores y capturarlos. Este juego puede ser benéfico como una herramienta eficaz 
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en el fortalecimiento del razonamiento ya que los niños y niñas deben reflexionar 

sobre dónde esconderse y cómo evitar ser capturados. 

o "Al ahorcado": 

Este juego consiste en adivinar una palabra oculta tratando de acertar sus letras una 

a una. Este juego puede ayudar a mejorar la memoria y la resolución de problemas 

ya que los niños y niñas deben recordar las letras que han adivinado y utilizar la 

lógica para descubrir la palabra. 

o "A las canicas":  

Este juego consiste en lanzar una canica con un dedo y tratar de hacer que entre en 

un círculo dibujado en el suelo. Este juego puede ayudar a mejorar la atención y la 

precisión ya que los niños y niñas deben prestar atención a la dirección y fuerza del 

lanzamiento y tratar de acertar el círculo. 

o Creativo 

Es fundamental tener presente que, a pesar de ser los juegos tradicionales una 

manera entretenida y eficaz de estimular la creatividad, es necesario personalizarlos 

a las capacidades y requisitos de los niños y niñas, y garantizar su desarrollo de 

manera segura y respetuosa. 

Existen juegos que necesitan la participación directa donde el niño tiene la 

necesidad de improvisar algunas escenas estas indudablemente van a contribuir al 

desarrollo integral del niño, por ello las maestras tienen especial formación para 

incentivar a los niños en todas las áreas y fundamentalmente en el aspecto de 

creación así por ejemplo incluso de retahílas demuestra la capacidad creativa de los 
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niños, a la vez estos pueden encontrar escenas que se convierten en variantes del 

juegos principal que ha sido puesto en escena en algunas circunstancias (Albornoz, 

2019). 

Los juegos tradicionales pueden ser una excelente herramienta para fomentar la 

creatividad de los niños y niñas en la educación inicial ya que les permiten 

explorar, experimentar y resolver problemas de manera lúdica y divertida. Algunos 

ejemplos de juegos tradicionales que pueden ser utilizados para fomentar la 

creatividad incluyen (Arias, 2020): 

o "A las rayuelas":  

Este juego consiste en dibujar una rayuela en el suelo y hacer que los niños y niñas 

salten sobre ella siguiendo un orden determinado. Los niños y niñas pueden ser 

creativos al inventar nuevos patrones para saltar o al crear su propia rayuela con 

diferentes formas y tamaños. 

o "Al escondite":  

Este juego consiste en que un menor cuenta hasta un número definido mientras 

otros se esconden. Los niños y niñas pueden ser creativos al buscar nuevos 

escondites o al inventar señales o códigos para indicar dónde están escondidos. 

o "A la víbora de la mar":  

Este juego consiste en dibujar un camino con tiza o cinta adhesiva en el suelo y 

hacer que los niños y niñas lo siguen saltando de un pie a otro sin tocar el camino. 

Los niños y niñas pueden ser creativos al inventar nuevos diseños de camino o al 

crear obstáculos para saltar. 



32 

o "Al trompo": 

Este juego consiste en hacer girar un trompo con un hilo y tratar de hacer que se 

mantenga en movimiento el mayor tiempo posible. Los niños y niñas pueden ser 

creativos al inventar nuevas formas de hacer girar el trompo o al crear su propio 

trompo con diferentes materiales. 

 Emocional 

Ineludiblemente todos los juegos van a influir de manera positiva en los estudiantes 

por lo que van a mostrar un nivel emocional prioritario el mismo que es consecuencia de la 

participación directa en los juegos como parte de la enseñanza aprendizaje, van a existir 

diferentes formas de cómo el niño puede emocionarse no solamente con juegos tradicional 

dónde aparezcan el desplazamiento del movimiento red extremidades o del cuerpo del niño 

sino también algunos que a lo mejor pueden estar vinculados a dispositivos electrónicos 

que de una u otra forma también van a hacer que el niño reaccione al nivel emocional 

(Acosta & Lara, 2022). 

Los juegos tradicionales pueden ser muy beneficiosos para el aspecto emocional de 

los niños y niñas en la educación inicial ya que pueden ayudar a desarrollar habilidades 

como la confianza, la autoestima, la empatía y la resolución de conflictos. Algunos 

ejemplos de cómo los juegos tradicionales pueden ser útiles en el aspecto emocional 

incluyen: 

o Fomentar la confianza 

Al participar en juegos tradicionales, los niños y niñas pueden sentirse seguros y 

confiados al adquirir nuevas habilidades y conocimientos. 
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o Mejorar la autoestima 

Al tener éxito en los juegos tradicionales, los niños y niñas pueden sentirse 

valorados y reconocidos por sus compañeros, lo que puede mejorar su autoestima. 

o Desarrollar la empatía 

A través de la participación en juegos tradicionales, los niños y niñas pueden 

aprender a comprender las necesidades y emociones de los demás y colaborar 

juntos, lo que contribuye a desarrollar habilidades empáticas. 

o Resolver conflictos 

Al participar en juegos tradicionales, los menores pueden aprender a resolver 

conflictos de manera pacífica y a respetar las reglas y normas del juego. 

Es importante tener en cuenta que, aunque los nombrados juegos son una actividad 

divertida y efectiva de trabajar el aspecto emocional, es necesario adaptarlos a las 

necesidades y habilidades de los menores y asegurarse de que se jueguen de manera 

segura y respetuosa. Además, es crucial recordar que cada niño y niña es singular y 

puede poseer requerimientos emocionales distintos, por lo que es importante estar 

atentos a sus necesidades y ofrecer el apoyo adecuado. Los juegos tradicionales 

pueden ser muy beneficiosos para el aspecto emocional de los menores en la 

educación inicial ya que pueden ayudar a desarrollar habilidades como la confianza, 

la autoestima, la empatía y la resolución de conflictos (Lavega et al., 2018). 

Algunos ejemplos de cómo los juegos tradicionales pueden ser útiles en el aspecto 

emocional incluyen: 
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Fomentar la confianza: Al participar en juegos tradicionales, los niños y niñas 

pueden sentirse seguros y confiados al adquirir nuevas habilidades y 

conocimientos. 

Mejorar la autoestima: Al tener éxito en los juegos tradicionales, los niños y niñas 

pueden sentirse valorados y reconocidos por sus compañeros, lo que puede mejorar 

su autoestima. 

Desarrollar la empatía: Medio efectivo para mejorar la capacidad de los niños y 

niñas para comprender las perspectivas y emociones de otros, y para promover la 

colaboración y la cooperación, lo que, a su vez, puede fomentar la empatía. 

Resolver conflictos: Al participar en juegos tradicionales, los menores pueden 

comprender resolver conflictos de forma pacífica y a respetar las reglas y normas 

del juego. 

Es importante tener en cuenta que, aunque los juegos tradicionales son una 

actividad divertida y efectiva de trabajar el aspecto emocional, es necesario 

adaptarlos a las necesidades y habilidades de los niños y niñas y asegurarse de que 

se jueguen de manera segura y respetuosa. Además, los menores cuentan con 

necesidades emocionales diferentes, por lo que es importante estar atentos a sus 

necesidades y ofrecer el apoyo adecuado (Yllanes-Manya, 2019). 

 Social 

En la educación inicial todos los juegos están vinculados al trabajo en grupo por las 

mismas características y edades de los estudiantes, se suma a ello las actividades 

académicas que el profesor o maestra haya planificado, en consecuencia impulsa el 
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desarrollo social, ayudando a que el alumno pueda ser partícipe de la socialización y que 

así refuerce su desarrollo integral más aún si el trabajo de equipo implica concatenación 

horizontal entre los niños, los que pueden estar orientados a la creatividad o, a otras 

actividades propias de su edad y sexo (Carrera, 2022). 

Los juegos tradicionales pueden ser una forma muy valiosa para el desarrollo social 

de los niños. Al jugar con otros niños, los niños aprenden a interactuar con los demás, a 

compartir, a respetar las reglas y a resolver conflictos de manera pacífica. Además, los 

juegos tradicionales a menudo involucran elementos de la cultura local, lo que puede 

ayudar a los niños a entender y valorar su propia cultura y la de los demás. 

Los juegos tradicionales también pueden ser una forma divertida y saludable de 

ejercitar el cuerpo y la mente, y pueden proporcionar a los niños una oportunidad para 

desarrollar habilidades físicas y mentales. 

Es importante tener en cuenta, sin embargo, que no todos los juegos son adecuados 

para todos los niños. Algunos juegos pueden ser demasiado físicos o violentos para ciertos 

niños, mientras que otros pueden no ser desafiantes suficiente para otros. Es importante 

supervisar a los niños mientras juegan y asegurarse de que están participando en juegos 

seguros y adecuados para su edad y habilidades. 

 Cultural 

Toda actividad de los seres humanos y fundamentalmente los niños va a contribuir 

al desarrollo cultural como consecuencia de la práctica la convivencia y la participación 

directa de los niños esas acciones van asimilándose y guardándose en la capacidad 

psicológica del niño a la vez que va contribuyendo a la mejora de la percepción de la 

realidad y formas de comportamientos características que van a conformar la anatomía 
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cultural de los menores como consecuencia de su desarrollo integral como seres sociales 

(Peña-Rodríguez, 2018). 

Los juegos tradicionales pueden ser una forma muy valiosa para el desarrollo 

cultural de los niños. Al jugar con sus iguales, aprenden sobre las tradiciones y la cultura 

de su propio grupo étnico y también pueden aprender sobre otras culturas al jugar con 

niños de diferentes orígenes culturales. 

Los juegos tradicionales también pueden ser una forma divertida y significativa de 

conectarse con la historia y la cultura de una comunidad. Al jugar juegos que han sido 

transmitidos de generación en generación, los niños pueden sentir una conexión con sus 

antepasados y comprender cómo han influido en su propia vida y cultura. 

Es importante tener en cuenta, sin embargo, que algunos juegos tradicionales 

pueden estar asociados con estereotipos culturales o pueden ser inapropiados para ciertos 

grupos de niños. Es importante asegurarse de que se promueve el respeto y la inclusión al 

elegir y jugar juegos tradicionales con niños (Barrios-Gómez, 2018). 

3.3. Juegos tradicionales para precisar la motricidad 

La creatividad humana ha alcanzado todas las esferas del conocimiento la 

educación inicial no es la excepción de tal forma que las maestras de este nivel educativo 

emplean diferentes actividades orientadas a reforzar la personalidad, a la través de la 

motricidad, de los niños; estas acciones de diversión se han convertido en elementos 

esenciales para condicionar las actividades de los niños a medida en que va construyendo 

sus haberes y recibiendo las motivaciones, tanto de la maestra, de los familiares o de la 

misma sociedad y en la actualidad de las redes sociales y los juegos cibernéticos que van a 

influir por todos los lados a incitar positivamente la personalidad, en otras oportunidades 
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esos juegos van a afianzar la manera de pensar de los menores y a entrenarlos para que 

puedan tener algunas formas específicas de cómo presentarse ante los demás como 

explorar sus sentimientos y dejarlos fluir con la finalidad de ir construyendo una forma de 

entender y comprender al mundo (I. García et al., 2021). 

Este tipo de juegos también tienen la intención de desarrollar mayor confianza al 

extender las relaciones sociales y humanas ante los demás, así, el niño empieza a 

experimentar y a explotar las respuestas como las motivaciones de los compañeros 

mostrando la felicidad los que se pueden evidenciar en el orden la limpieza y la forma 

como se presentan ante los demás; el niño que ha experimentado algún juegos vinculado al 

fortalecimiento de su motricidad, no solo va a influir en el mismo sino en la familia y en 

los compañeros o coetáneos con los que comparte el espacio (Vásquez, 2019). 

En el campo de los juegos y que estos estén vinculados al desarrollo de la 

motricidad, también aparecen los que van a permitir interpretar los roles del niño a causa 

de que están descubriendo el mundo, por ello, los niños siempre están realizando preguntas 

y tienden a hacer diálogos con la persona que esté más cercana a ellos, esta situación 

indudablemente va a ser que su imaginación crezca y aprendan a desarrollar pensamientos 

y reflexiones según las condiciones materiales en que se desarrollen, vinculadas a la 

familia, a la sociedad y a toda influencia, en este caso particular de los medios 

comunicativos y los contenidos virtuales (Álvarez, 2020). 

El desarrollo pleno de los menores está supeditado no solo a la calidad y cantidad 

de alimento que reciban sí no a toda la influencia que puedan recibir de la familia de los 

coetáneos de la cultura o de la institución educativa, esta última es la responsable de hacer 

que estas actividades sean producto de una determinada planificación, eso implica que la 
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maestra debe generar acciones para que los niños puedan tener confianza en ellos mismos 

dejar la timidez y opten por comportamientos vigorosos que les permitan entender, 

comprender y aprender cómo enfrentar a la realidad y fundamentalmente en lo referente a 

lo académico (Violante, 2018). 

Lo antes afirmado está vinculado con las actividades lúdicas evidenciadas en los 

juegos, muchos de estos van a afianzar y construir los niveles de confianza que el niño, ya 

sí pueda ir adaptando, esto implica un autocontrol, para poder ser partícipe de cualquier 

actividad social la que puede tener como génesis algún juego orientado a la construcción 

de la confianza. 

En el rubro de los juegos orientados a precisar la personalidad de los niños, 

aparecen los denominados juegos creativos los que tiene como misión hacer pensar al niño, 

esta actividad puede extenderse a la pintura al dibujo y poco a poco ir construyendo la 

respuesta será interrogantes que pueda encontrar en el desarrollo de una actividad, está 

vinculado a esta actividad con la lectura la posibilidad de ver una película o la navegación 

que podría hacer buscando información en la internet. Con ello, se puede afirmar que los 

juegos tradicionales y el uso de tecnologías de información y comunicación son dos formas 

en las que los niños pueden participar en procesos creativos (Albornoz, 2019). 

 La ronda 

A los niños se les puede ver jugando en cualquier momento, pero es un poco 

singular que la maestra impulse los juegos dentro o fuera del aula con la única finalidad de 

que éstos puedan interactuar y luego influir en la personalidad de los niños 1 de estos es lo 

que se denomina el juegos de la ronda, esta actividad lúdica se desarrolla en cualquier 

espacio grande o pequeño la misma que se desarrolla con el uso de una pelota, se le puede 
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añadir matices que estén relacionados con alguna materia eso va a depender de la habilidad 

de la maestra pero se ha convertido este juegos en un elemento especial para aumentar el 

interés por consolidar la personalidad del niño en forma creativa (Marroquín, 2022). 

 Los rompecabezas 

1 de los aspectos lúdicos que puede ser empleado no solo en las instituciones 

educativas sino en cualquier lugar y en cualquier circunstancia como distracción y juegos 

que los niños son los rompecabezas, esta actividad es sumamente importante y 

sorprendente, es considerado como un aspecto fundamental y ejercicio completo de la 

capacidad cerebral, la inteligencia y la capacidad de coordinación, identificación y 

consolidación mental (Rios., 2018). 

Los rompecabezas constituyen un ejercicio ideal porque van a contribuir y ejercitar 

al desarrollo del lóbulo izquierdo como el lóbulo derecho, como se conoce el derecho se 

orienta a buscar y a producir creatividad y emociones como también el pensamiento 

intuitivo y el lado izquierdo es aquel que coordina la lógica, los objetivos y la metodología 

del trabajo. 

La estructuración y la forma de completar un rompecabezas implica que los dos 

lóbulos deben trabajar de manera coordinada, con ello desarrollando la función cognitiva 

sumándose a que ello hace trabajar al lóbulo occipital del cerebro, a causa que en esa zona 

se reconocen los colores como también las formas en consecuencia es un ejercicio 

completo que sin lugar a dudas va a prevenir el deterioro cognitivo y con ello la mayor 

capacidad de resolución de problemas (S. Castillo, 2022). 

Cuando el niño trabaja Armando los rompecabezas indudablemente va a tener 

mayor razonamiento visual como espacial a causa de que tienen que encontrar la pieza 
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adecuada que pueda concatenar y ser lógicamente ubicada en el lugar que le corresponda 

no solo tiene que ver con los importes o las formas de los bordes sino fundamentalmente 

con los colores y la estructura organizativa que debe tener el dibujo o fondo del 

rompecabezas esta situación implica que existiera un razonamiento espacial con alta 

capacidad y dosis de organizador lógico (D. Mayorga & Sánchez, 2022). 

Otra especial característica de los rompecabezas es que a capacidad de 

conocimiento visual y el aprendizaje del mismo va a ayudar a encontrar los detalles más 

sofisticados que hayan sido elaboradas en el dibujo o los colores que representa el 

rompecabezas, esta característica hace que el niño desarrolle sus habilidades en todos los 

sentidos teniendo como aspecto principal el reconocimiento lógico causal de la estructura y 

los elementos del rompecabezas con ello se destaca la capacidad de ubicación y captación 

de detalles especiales, sin duda esta característica va a ser muy positiva para el desarrollo 

integral del niño y la maduración neuropsicológica (Pérez, 2020). 

Montar o armar un rompecabezas no solo es la identificación de los colores de las 

formas sino también la capacidad de retención qué ha podido tener el estudiante es decir 

con estos ejercicios va a mejorar su capacidad de memoria, eso implica una serie de 

conexiones entre neuronas, por ello se produce una mejor velocidad mental impulsando el 

desarrollo de pensamientos con mayor lógica y muy cercana a la realidad específica, los 

rompecabezas van a entrenar la capacidad visual la mente y el proceso de organización el 

mismo que debe trabajar con una lógica que se estructura en los intentos que va realizando 

(Castillo, 2020). 

La mayoría de estudiosos afirma que uno de los mecanismos para aumentar el 

coeficiente intelectual es el aspecto de los rompecabezas, es decir, la condición lúdica del 
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rompecabezas constituye un ejercicio que entrena el desarrollo de la capacidad intelectual 

que va a permitir que los niños de manera especial puedan tener coeficientes que le den 

resultados adecuados en las áreas de los conocimientos; lo he firmado está netamente 

vinculado también a la mejora de las habilidades porque el entrenamiento y la capacidad 

visual concatenada con las formas los colores y la estructura del componente o centro del 

rompecabezas implica dar solución a los problemas, más aún cuando se tiene que formular 

propuestas de cómo sería o cuál sería la pieza que le corresponde a la forma o al área con 

qué se debe completar el rompecabezas (Rodríguez, 2022). 

Está verificado que armar rompecabezas implica que la concentración va a hacerse 

más aguda por lo tanto tendrá una mejora en la capacidad productiva, los niños que 

resuelven o Armando rompecabezas son los que van a tener mejores calificativos porque 

van a renovar su capacidad neurológica de pensamiento, a la vez estarán mejorando su 

capacidad de trabajo en equipo al tener mejores vínculos con los compañeros más aún si 

desarrolla trabajos en equipo, la actividad de los rompecabezas va a hacer que el niño tenga 

mejor ánimo y para disminuir el estrés. 

Los científicos están convencidos que los rompecabezas van a mejorar en el niño 

sus habilidades especiales debido a que pueden ubicar el lugar exacto de la pieza que va 

Armando la figura en el rompecabezas, el ejercicio permitirá que hay más capacidad 

cognitiva desarrollo de la cuestión psicomotora obteniendo ese mayor posibilidad en que el 

niño pueda mejorar sus emociones en tanto que está educando a su cerebro (Peralta, 2020). 

 La ruleta 

Para el incremento de la enseñanza aprendizaje en educación inicial la ruleta como 

aspecto lúdico es considerado como un instrumento sencillo y original a causa de que se 
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puede utilizar de manera innovadora, creativa y sobre todo diferente, a la par constituye 

una característica que permite realizar la motivación para el desarrollo de la enseñanza, 

convirtiéndose en la ruleta en una herramienta que permite el desarrollo integral de los 

estudiantes a causa de está relacionado con la motricidad gruesa la motricidad fina el 

aspecto cognitivo el área social las condiciones afectivas el estudiante el desarrollo 

autónomo la comprensión de problemas y la solución a las dificultades que encuentre en su 

devenir (Harnisth & Calderón, 2020). 

La ruleta como instrumento se puede utilizar para hacer preguntas, dejar tareas o 

mejorar la atención y la expresión de los niños, por ser un instrumento versátil se pueden 

utilizar en cualquier área del conocimiento y adaptar la finalidad a los intereses gracias 

estudiantes o del programa estructurado por la maestra. 

El empleo de la ruleta común elemento que ayude al aprendizaje y el mejoramiento 

en la formación integral de los niños, se convierte en un reforzador de la capacidad visual y 

análisis del estudiante, a causa de que puede orientarse a incentivar la escritura como la 

lectura, también va a impulsar el desarrollo de la conciencia el aspecto fonológico el mayor 

reconocimiento de los grafemas y por supuesto el desarrollo de la lógica del estudiante, en 

esa orientación mejorará su desplazamiento sus movimientos contribuyendo a mejorar 

cualitativamente el desarrollo psicomotor (Bonilla & Ballén, 2020). 

Por lo expresado líneas arriba se entiende que las posibilidades del uso de la ruleta 

hace que el niño pueda tener mayor capacidad de análisis aumentar la capacidad de 

asociación en el proceso de reconocimiento y adaptación de las piezas del rompecabezas 

en esencia esta herramienta se convierte un aspecto dinámico divertido y que rompe con la 
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curiosidad de los niños porque van a desarrollar ejercicios que los hará más maduros en 

todas las áreas de manera especial en el aspecto psicomotor, visual y de reconocimiento 

 Empleo de dados 

En opinión de los padres como de las maestras consideran que el juego de dados es 

un aporte muy importante y versátil, puede ser empleado en cualquier lugar el 

entretenimiento puede tener fines estrictamente recreativos o pueden estar ubicados como 

aspectos didácticos o para la enseñanza aprendizaje, como es de conocimiento estos 

pueden ser transportados a cualquier lugar por las características de las unidades. Los 

dados pueden ser utilizados para realizar un avance en unos determinados juegos o puede 

indicar la participación del niño, según el número que señale, esa característica permite el 

desplazamiento de la capacidad de comprensión y entendimiento (Lanata, 2020). 
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IV. CAPÍTULO: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

4.1. Conclusiones  

Finalmente, de acuerdo a la investigación desarrollada, se permite realizar las 

siguientes conclusiones: 

 La educación inicial es de vital importancia para el desarrollo integral de un niño.  

 La educación inicial es importante en la adquisición de habilidades fundamentales 

como el lenguaje, la motricidad, la socialización y el pensamiento lógico.  

 La incorporación de actividades lúdicas en la educación temprana es fundamental 

debido a su capacidad para fomentar la comunicación entre los estudiantes y 

fortalecer los vínculos afectivos, lo que tendrá un impacto positivo en su desarrollo 

social. 

 Los juegos tradicionales son un recurso valioso para transmitir la cultura, fomentar 

la educación, mejorar la salud física, fomentar la socialización y proporcionar 

entretenimiento. 

 Es digno de mención que los juegos tradicionales brindan una oportunidad para una 

buena interacción con el entorno, reconociendo sus costumbres y conocimientos y 

fomentando la interacción con otros miembros de la comunidad 
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4.2. Sugerencias  

 Es relevante promover el desarrollo de los menores de manera divertida y 

significativa, para ello los docentes de educación inicial pueden hacer uso de las 

actividades lúdicas tradicionales.  

 Los juegos tradicionales son la forma en que van a canalizar y permitir el desarrollo 

y madurez del menor, ya que se involucrarán con su medio ambiente; y no deben 

ser reemplazados por la tecnología.  

 Por medio de los juegos tradicionales se preserva el entorno cultural y la identidad, 

en nuestra comunidad por lo que sería una forma de trasmitir de generación en 

generación la promoción de la salud y el bienestar en los menores.  

 Mediante los juegos los niños pueden canalizar, reducir el estrés su ansiedad; y 

podrían mejorar su autoestima y confianza. 

 Gracias a las actividades lúdicas tradicionales podemos fomentar los valores en los 

menores. 
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repositorio.uladech.edu.pe
Fuente de Internet

repositorio.upse.edu.ec
Fuente de Internet

repositorio.usil.edu.pe
Fuente de Internet

repositorio.utn.edu.ec
Fuente de Internet

revistahorizontes.org
Fuente de Internet



<1%

10 <1%

11 <1%

12 <1%

13 <1%

14 <1%

15 <1%

16 <1%

17 <1%

18 <1%

19 <1%

20

tesis.pucp.edu.pe
Fuente de Internet

prezi.com
Fuente de Internet

irie.uib.cat
Fuente de Internet

www.dspace.uce.edu.ec
Fuente de Internet

es.slideshare.net
Fuente de Internet

repository.unad.edu.co
Fuente de Internet

www.slideshare.net
Fuente de Internet

Submitted to Universidad San Francisco de
Quito
Trabajo del estudiante

fca.uach.mx
Fuente de Internet

repositorio.ug.edu.ec
Fuente de Internet

repositorio.uns.edu.pe
Fuente de Internet



<1%

21 <1%

22 <1%

23 <1%

24 <1%

25 <1%

26 <1%

27 <1%

28 <1%

29 <1%

30 <1%

31 <1%

repository.unab.edu.co
Fuente de Internet

Submitted to Universidad de Málaga - Tii
Trabajo del estudiante

iace.uv.cl
Fuente de Internet

revista.grupocieg.org
Fuente de Internet

revistas.utb.edu.ec
Fuente de Internet

www.igi-global.com
Fuente de Internet

repository.libertadores.edu.co
Fuente de Internet

investiga.upo.es
Fuente de Internet

core.ac.uk
Fuente de Internet

scielo.sld.cu
Fuente de Internet

repositorio.pedagogica.edu.co
Fuente de Internet



32 <1%

33 <1%

34 <1%

35 <1%

36 <1%

37 <1%

38 <1%

39 <1%

40 <1%

41 <1%

42 <1%

repositorio.uta.edu.ec
Fuente de Internet

Submitted to Pontificia Universidad Catolica
del Peru
Trabajo del estudiante

www.revistainnovaeducacion.com
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Nacional Abierta y a
Distancia, UNAD,UNAD
Trabajo del estudiante

dspace.unl.edu.ec
Fuente de Internet

Submitted to Universidad San Ignacio de
Loyola
Trabajo del estudiante

repositorio.uniandes.edu.co
Fuente de Internet

repository.javeriana.edu.co
Fuente de Internet

Submitted to Universidad de las Islas Baleares
Trabajo del estudiante

repositorio.utc.edu.ec
Fuente de Internet

Submitted to UDELAS: Universidad
Especializada de las Americas Panama



43 <1%

44 <1%

45 <1%

46 <1%

47 <1%

48 <1%

49 <1%

50 <1%

51 <1%

52 <1%

53 <1%

Trabajo del estudiante

renati.sunedu.gob.pe
Fuente de Internet

centrodeconocimiento.ccb.org.co
Fuente de Internet

revistascientificas.cuc.edu.co
Fuente de Internet

view.genial.ly
Fuente de Internet

repository.ut.edu.co
Fuente de Internet

riics.info
Fuente de Internet

Submitted to Pontificia Universidad Catolica
del Ecuador - PUCE
Trabajo del estudiante

Submitted to Universidad Francisco de Vitoria
Trabajo del estudiante

Submitted to Universidad Loyola Andalucia
Trabajo del estudiante

Submitted to Universidad Nacional de
Educación a Distancia
Trabajo del estudiante

Submitted to Universidad de Salamanca
Trabajo del estudiante



54 <1%

55 <1%

56 <1%

57 <1%

58 <1%

59 <1%

60 <1%

61 <1%

62 <1%

63 <1%

64 <1%

fr.slideshare.net
Fuente de Internet

www.buenastareas.com
Fuente de Internet

dspace.unitru.edu.pe
Fuente de Internet

repositorio.untumbes.edu.pe
Fuente de Internet

dspace.unach.edu.ec
Fuente de Internet

repositorio.pedagogicochimbote.edu.pe
Fuente de Internet

repositorio.uisrael.edu.ec
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Internacional del
Ecuador
Trabajo del estudiante

Submitted to Universidad Catolica Los
Angeles de Chimbote
Trabajo del estudiante

dokumen.pub
Fuente de Internet

polodelconocimiento.com
Fuente de Internet



65 <1%

66 <1%

67 <1%

68 <1%

69 <1%

70 <1%

71 <1%

72 <1%

73 <1%

74 <1%

75 <1%

armonizacion.cndh.org.mx
Fuente de Internet

e-catalog.nlb.by
Fuente de Internet

www.concytec.gob.pe
Fuente de Internet

blog.edx.org
Fuente de Internet

repositorio.uncp.edu.pe
Fuente de Internet

www.clarin.com
Fuente de Internet

www.doralfamilyjournal.com
Fuente de Internet

www.ugr.es
Fuente de Internet

worldwidescience.org
Fuente de Internet

www.smu.org.uy
Fuente de Internet

Estelle Brisard, Ian Menter, Ian Smith.
"Discourses of partnership in initial teacher
education in Scotland: current configurations



76 <1%

77 <1%

78 <1%

79 <1%

80 <1%

81 <1%

82 <1%

83 <1%

84 <1%

85

and tensions", European Journal of Teacher
Education, 2006
Publicación

dspace.ucacue.edu.ec
Fuente de Internet

pt.scribd.com
Fuente de Internet

repositorio.usanpedro.edu.pe
Fuente de Internet

repository.uniminuto.edu
Fuente de Internet

www.clubensayos.com
Fuente de Internet

www.coursehero.com
Fuente de Internet

Salazar-Alzate, Anabell. "Strategies and
Educational Resources for Supporting Early
Reading Intervention with ELLs Grades K-1",
Greensboro College, 2020
Publicación

americanae.aecid.es
Fuente de Internet

bibliometria.ucm.es
Fuente de Internet

comerciallavilla.es
Fuente de Internet



<1%

86 <1%

87 <1%

88 <1%

89 <1%

90 <1%

91 <1%

Excluir citas Apagado

Excluir bibliografía Apagado

Excluir coincidencias Apagado

dspace.utb.edu.ec
Fuente de Internet

www.agrecolandes.org
Fuente de Internet

www.hertechnohobby.deusto.es
Fuente de Internet

yasmindemirhan.com
Fuente de Internet

idoc.pub
Fuente de Internet

Mendivil Trelles de Pena, Luzmila. "Canciones
y construccion Social De Identidades En
educacion Inicial: Un analisis critico", Pontificia
Universidad Catolica del Peru - CENTRUM
Catolica (Peru), 2021
Publicación


