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RESUMEN 
  

La adquisición de conocimientos se logra a través de la implementación de actividades             

lúdicas que permiten desarrollar habilidades y destrezas, incorporando metodologías que          

despierten la imaginación y creatividad de los educandos para desenvolverse en el ámbito             

social y educativo. La aplicación del juego en el ambiente escolar recrea momentos de              

valor en la etapa infantil, permitiendo al niño explorar, interactuar e intercambiar            

conocimientos que afiancen su aprendizaje a través del acompañamiento pedagógico,          

psicológico y neurológico integrado por las docentes, al incorporar estrategias que           

permitan entender la complejidad y amplitud de la mente del párvulo, enfatizando la             

importancia de las funciones ejercidas por el cerebro al momento de aprender, dejando de              

lado la práctica tradicionalista que ejerce retrocesos en el desarrollo ágil de las             

competencias efectuadas por el estudiantado. La presente investigación busca plasmar la           

intencionalidad del juego en los procesos neuroeducativos de los discentes, estableciendo           

un análisis bibliográfico fundamentado en el paradigma hermenéutico y el modelo           

cualitativo que brindan un enfoque pleno de la realidad educativa; la razón de ser, de dicha                

investigación radica en la necesidad de comprender la mente de los más pequeños,             

priorizando las capacidades y necesidades que pueden efectuarse dentro de los procesos de             

enseñanza – aprendizaje. El estudio investigativo de la problemática a desarrollar, tiene            

como finalidad dar a conocer la relevancia de unificar el juego y la neuro educación para                

mejorar la praxis educativa en torno a las vivencias emocionales y motivacionales que los              

infantes vayan recreando para establecer las bases estructurales de su conocimiento. 
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SUMMARY 

  

Knowledge acquisition is achieved through the implementation of playful activities that           

allow to develop skills and skills, incorporating methodologies that awaken the           

imagination and creativity of the educated to work in the social and educational sphere.              

The application of the game in the school environment recreates moments of value in the               

child stage, allowing the child to explore, interact and exchange knowledge that            

strengthens their learning through the pedagogical, psychological and neurological         

accompaniment composed of teachers, by incorporating strategies that allow to understand           

the complexity and breadth of the mind of the bird, emphasizing the importance of the               

functions exercised by the brain when learning, leaving aside the traditionalist practice that             

exerts setbacks in the agile development of the competencies performed by the student.             

This research seeks to capture the intentionality of the game in the neuro-educational             

processes of the discs, establishing a bibliographic analysis based on the hermeneutic            

paradigm and qualitative model that provide a full approach to educational reality; the             

raison for being, this research lies in the need to understand the minds of the little ones,                 

prioritizing the capacities and needs that can be made within the teaching – learning              

processes. The research study of the problem to be developed, it aims to publicize the               

relevance of unifying play and neuro education to improve educational practice around the             

emotional and motivational experiences that infants recreate to establish the structural           

foundations of their knowledge. 

  

Keywords: Game, Neuro education, Motivation, Brain, Neurotransmitters. 
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INTRODUCCIÓN  
  

El juego es el medio que permite al infante desarrollar y expresar las emociones,              

habilidades y destrezas adquiridas dentro del proceso de aprendizaje, resultando          

importante conocer cómo se apropian dichos procesos cognitivos dentro del aula, de tal             

manera que la neuroeducación busca comprender y resaltar la necesidad que debe priorizar             

el docente para involucrarse en los procesos de enseñanza- aprendizaje de los infantes, en              

sus exploraciones, organizaciones y en la asimilación del conocimiento. 

 

De acuerdo a de Souza, Posada, y Lucio (2019) el juego es una de las actividades que tiene                  

mayor significatividad para el infante al momento de aprender, éste le permite            

desenvolverse en el medio de manera natural y es ahí cuando el docente puede constatar la                

disposición del educando por aprender, denotando que tanto el juego como los procesos             

neuro educativos van de la mano para consolidar aspectos cognitivos y emocionales. Es             

por ello que la presente investigación pretende determinar la relación entre el juego y los               

procesos neuro educativos en la Educación Infantil.  

  

Debido a la constante búsqueda del sistema educativo por una educación de calidad, los              

docentes procuran aplicar aprendizajes significativos, donde se presentan diversas         

manifestaciones externas causadas por la notoria carencia de conocimiento sobre la forma            

en la que los infantes se relacionan y entienden su entorno; es ahí que el juego si es                  

regulado de una forma adecuada toma protagonismo como herramienta para reforzar los            

contenidos en los niños, por tal razón, se propone la siguiente pregunta de análisis: ¿De               

qué manera la correcta aplicación del juego en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la              

Educación Inicial contribuyen en el desarrollo neuro educativo de los educandos?. Ante            

esta problemática se tratará de dar solución, explorando la correcta aplicación del juego y              

su fortalecimiento en los procesos neuro educativos para la activación y estimulación de             

los hemisferios cerebrales en los momentos del aprendizaje. 

  

En la línea investigativa de la UTMACH que direcciona este trabajo académico se             

establece el dominio “Educación, Justicia y Ciudadanía” para puntualizar los procesos           

educativos y de formación humana en la que convergen los saberes sociales y científicos              



para mejorar la adquisición de conocimientos. En esta misma línea se desarrolló el trabajo              

investigativo fundamentado en la problemática expuesta en el párrafo a priori, para la cual              

se aplicó el paradigma hermenéutico mismo que conlleva a realizar un análisis holístico de              

los textos, además se incorporó para el estudio bibliográfico y descriptivo el método             

cualitativo y con el afán de dar explicación e interpretación a este fenómeno se apoyó en el                 

método deductivo. 

  

En relación a lo expuesto se deduce que la práctica correcta del juego dentro del ambiente                

escolar permite a los educandos desarrollarse de manera espontánea, generando          

interacciones significativas, que dan valor al aprendizaje del niño; en el mencionado            

contenido se recalca el objeto de la neuro educación como base de la comprensión de               

cómo funciona el cerebro del infante ante la práctica del juego, tomando en consideración              

que la unión de ambas partes permite al docente detectar los avances o retrocesos que               

presentan los educandos a lo largo del periodo escolar. 

  

DESARROLLO 

  

El juego es una actividad mediadora que permite a los educandos generar aprendizajes             

significativos de manera participativa e integradora, generando en ellos el disfrute de            

diversas dinámicas lúdicas establecidas por los docentes, éstas focalizan el desempeño           

motivacional y el fortalecimiento de las distintas áreas del desarrollo del niño, despertando             

su creatividad y ansias de explorar el medio que lo rodea. Ante dicha situación Monge,               

Méndez, Hernández, Quintana, y Presa (2019) explican que la intervención del juego en la              

vida de los infantes desarrolla diversos beneficios que van más allá de la satisfacción al               

momento de efectuarlos, debido a que está íntimamente ligado con el avance progresivo             

del cerebro de los discentes. Se establecen los preceptos psicológicos, pedagógicos como            

antecedentes a los fundamentos del desarrollo neuro educativo. 

  

En cuanto a los preceptos psicológicos se organizan a partir de la relación entre el cerebro                

y el juego, su establecimiento en las funciones ejecutivas que activan las habilidades             

cognitivas en los niños, para ello es necesario que las neurotrofinas (proteínas que             

priorizan la supervivencia neuronal) se encarguen de generar la producción y unión de             



nuevas neuronas, las que posteriormente ejecutarán el proceso sináptico, permitiendo a las            

neuronas intercambiar información (neurotransmisión). En efecto, al hablar de juego no           

solo se debe involucrar la parte física, sino también factores que van desde lo conductual -                

social hasta lo emocional - afectivo, aspectos que sin duda reflejan el accionar de los               

educandos.  (Monge et al., 2019). 

  

Cada fase que el niño atraviesa es importante porque es ahí donde se va evidenciando su                

desarrollo progresivo, los logros cumplidos y la facilidad que éste tiene para la resolución              

de problemas; es por ello que Piaget (1962), como se citó en Montero (2017) enuncia la                

etapa pre operacional comprendida desde los 2 hasta los 7 años de vida del infante, en                

donde el juego simbólico ahonda en su creatividad imaginativa facilitando su proceso            

lingüístico, intelectual y de colectividad. Cabe destacar que la imaginación originada a            

través del juego permite a los infantes proyectar otro tipo de situaciones que lo obligan a                

interactuar, intercambiar ideas, abrir su mente, dudar y plantearse nuevas interrogantes,           

liberándose del esquema egocentrista en donde individualiza la acción de recrearse.           

Manifiesta Venegas, García, y Venegas (2018) que el juego se va generando de acuerdo a               

la etapa madurativa del desarrollo cognitivo del infante, en donde este va asimilando y              

adaptando las conductas imitativas para ir potenciando su grado de inteligencia. 

  

Existen teorías fundamentadas que avalan la trascendencia del juego en torno a las             

experiencias desarrolladoras de los educandos integradas en el área educativa, Gallardo           

López y Gallardo Vázquez (2018) sugieren las siguientes teorías: a) Édouard Claparede:            

considera que el juego alienta al educando a crear escenarios que le permiten interactuar              

con el medio, considerando al juego una distorsión mágica de lo real; b) Jean Piaget:               

plantea que la asimilación y acomodación son procesos transformados por el juego,            

actuando como medio para la formación de nuevos esquemas mentales y c). Lev Vygotski:              

sostiene que el juego permite al infante interactuar socialmente y a su vez recrearse, dichas               

acciones le permiten replantearse los aprendizajes previos y formar un nuevo conocimiento            

en base a las experiencias adquiridas por el medio. 

  

Según Fuentes (2018) enuncia tres tipos de aprendizaje que se debe tener a consideración              

para poder comprender los ritmos con los que cada infante podría captar la información,              



esto debido a que cada niño es un mundo diferente y tienen particularidades al momento de                

aprender: a) Aprendizaje rápido: capta de manera inmediata los aprendizajes emitidos por            

el educador; b) Aprendizaje moderado: se encuentra nivelado por una comprensión media,            

logra comprender los aprendizajes pero requiere de un momento de análisis para organizar             

lo receptado y c) Aprendizaje lento: presenta dificultad al momento de adquirir la             

información, esto puede darse debido al déficit de atención o en otras instancias el no estar                

motivado. Explorar e interactuar es parte del diario vivir de los infantes en su proceso               

escolar, sin embargo, es notorio que se dejan de lado los ritmos de aprendizaje y su                

plasticidad cerebral. 

  

Para algunos se torna difícil ir a la par de sus compañeros, más aún si no cuentan con el                   

apoyo y acompañamiento del docente, es por eso que se debe promover procesos             

educativos mayormente activos en donde los infantes expongan sus capacidades y           

destrezas respetando los estilos y ritmos de aprendizaje. Por ello es importante conocer los              

tipos de juego que pueden ser desarrollados en el ambiente escolar y de este modo               

reconocer cómo deben efectuarse dichas actividades dentro del aula, teniendo en cuenta            

que las acciones propuestas por los docentes deben estar direccionadas en cumplir un             

objetivo o meta para la adquisición de sus habilidades y destrezas.  

  

Sobre esta temática Andrade (2020) considera idónea a la siguiente tipología de juegos: a)              

Sensoriales: son actividades efectuadas mediante los sentidos, a través de ellos se puede             

percibir diversas sensaciones causadas por la interacción o manipulación de objetos           

presentes en el medio; b) Motores: este tipo de juego tiene como finalidad desarrollar las               

diferentes habilidades y destrezas realizadas con el cuerpo (atrapar, lanzar, correr, saltar)            

mejorando la armonía de sus movimientos; c) Sociales: a través de este tipo de juegos el                

infante se involucra e interactúa con sus pares, con ello logra intercambiar dudas y              

compartir ideas para solucionar problemas de manera colectiva y organizada; d) De            

construcción: con este juego los educandos siguen un patrón de imitación en donde pueden              

reproducir movimientos, sonidos y dibujos, ideal para explotar la imaginación de los más             

pequeños; e) De reglas: a pesar de que son llevados a cabo por niños mayores, si son                 

aplicables en pequeños del nivel inicial y preparatoria, pero es desarrollado según las             

normas que el pequeño implemente en su juego, con ello no solo aprenden a seguir reglas,                

también respetan turnos y se organizan para realizarlos. 



Es conveniente destacar el papel del docente en el desarrollo del aprendizaje del infante,              

son ellos quienes guían, observan y direccionan a los discentes para que logren alcanzar las               

metas propuestas, pero es importante que éste inserte el estímulo correcto con el que los               

educandos puedan sentirse motivados, esto permitirá al cerebro activar ciertas áreas como:            

la atención, memoria y lenguaje, mediante la interacción con la docente, sus pares y el               

medio que lo rodea. Se denota que el juego es capaz de generar en el estudiantado la                 

predisposición por querer aprender, la accesibilidad que éste proporciona al mundo de los             

niños, la forma en la que fortalece la imaginación y creación de nuevos escenarios que lo                

llevan a reflexionar y dar solución a las distintas problemáticas que afianzan en sus              

mentes, llevando a la práctica un sin número de habilidades y destrezas que tienen un               

significado en su diario vivir (Boretto , Ferri, y Maccario, 2017). 

  

Así mismo comprender los cambios que se han dado en la educación permite fijar la mira                

en la realidad educativa del entorno áulico, siendo el tradicionalismo uno de los principales              

detonadores del avance paulatino en el aprendizaje, Sarlé (2017) menciona que las clásicas             

prácticas de la labor docente son evidentes por la aplicabilidad de técnicas propuestas por              

diversos pedagogos, dicha explicación radica en las limitaciones que los docentes ofrecen            

en sus métodos, imposibilitando el enriquecimiento que brinda el juego en los niños. Es              

necesario que se incrementen las experiencias de aprendizaje direccionando la          

intencionalidad que tienen los recursos didácticos en la formación de los educandos. 

  

Ciertamente priorizar el juego en la Educación Inicial, permite emanciparse del           

tradicionalismo debido a que no es visto como una simple actividad de reposo o              

suspensión de clases, sino como una acción que pone a priori el desarrollo del infante de                

manera integral, siendo importante el aporte del educador, quien deberá mantener una idea             

clara de las necesidades que tienen los párvulos al momento de aprender y así poder               

comprometerse a la hora de planificar una clase dinámica y activa en la que los infantes                

logren desenvolverse de manera espontánea. 

  

En este marco educacional la labor del docente es involucrarse en el juego con los               

educandos, convirtiéndose en mediador de los roles que representan los niños en el             

desarrollo de las actividades lúdicas que promoverán y potenciarán el desarrollo cognitivo,            



lingüístico, motriz y socio afectivo, fortaleciendo así la relación interactiva entre docente –             

discente. Sin duda el placer más satisfactorio de los infantes es poder desenvolverse con              

total libertad, asimilando el sistema de aprendizajes a través del juego, en la que el docente                

evidencia el goce en la adquisición de los aprendizajes, siendo así testigo de la realidad de                

la mente, en donde el cerebro del niño va más allá de las expectativas de un adulto. 

  

Cuando se enmarca en la etapa preescolar, el docente busca guiar y mediar los procesos               

pedagógicos de los infantes haciendo énfasis en la importancia de conocer las habilidades             

y destrezas desarrolladas a través del juego, éste le permite generar ambientes creativos y              

exploradores que facilitan su abstracción del mundo que lo rodea, para ello es necesario              

receptar la información mediante 4 etapas a) Percepción: explora y adquiere la            

información a través de los sentidos; b) Memoria: recolecta información de manera            

temporal, para luego establecer su permanencia; c) Las funciones ejecutivas: unifican la            

información previa con la actual para guardarla en la memoria y d) Las funciones              

expresivas: se manifiestan mediante la acción comunicativa (de Souza et al., 2019). 

  

En cuanto a la neuro educación busca comprender cómo el cerebro genera los procesos              

cognoscitivos a partir de la capacidad que poseen las neuronas al momento de interactuar              

unas con otras para crear nuevos aprendizajes, pretende insertar cambios a nivel social y              

conductual, permitiéndoles a los infantes desarrollarse en un contexto activo y dinámico,            

siendo importante conocer que las bases que construyen la praxis educativa se focaliza en              

las emociones originadas dentro de los procesos de enseñanza – aprendizaje, con el fin de               

que los educandos exploren el medio que los rodea a través de sus sentidos (Ranz y                

Giménez, 2019) 

  

En efecto, la neurociencia y la educación son dos términos que en la actualidad se han                

fusionado para obtener total comprensión de los procesos educativos que se generan en el              

cerebro humano, brindando una perspectiva completamente diferente al tradicionalismo         

presente en las instituciones educativas. Uscategui y Boscan (2017) manifiestan que la            

neuro educación es uno de los ejes principales para la implementación de mejoras, en las               

que el docente genera nuevas metodologías que enfatizan el desarrollo de la memoria de              



los educandos hasta convertir dicho pensamiento en estructuras mentales que generan los            

aprendizajes construidos por los mismos. 

 

La importancia de la neuroeducación radica en el conocimiento tanto del aspecto neuronal             

como educativo, basándose en la forma que aprende el educando. El cerebro y las distintas               

funciones que este emplea para generar conocimiento; pero todo esto puede ser logrado si              

fuera plasmado en el área educativa, que deja de lado las prácticas exploratorias,             

emocionales, dinámicas y activas, cuando es de esta manera en la que el cerebro propicia               

con mayor facilidad y diversidad de aprendizajes, resaltando que, es más fácil aprender si              

el infante se encuentra en un ambiente fuera de estrés, debido a que este factor bloquea los                 

aprendizajes y no permite adquirir con facilidad la información (Uscategui y Boscan,            

2017). 

  

Para Ranz y Giménez (2019) la forma más práctica de incentivar los diferentes puntos              

neuronales que activan la conexión sináptica y potencian la neuroplasticidad del cerebro,            

es originar en los niños la curiosidad por indagar, plantear incógnitas y solucionar             

problemas, basándose en la apertura que brindan los sentidos (proceso generado por la             

amígdala y glándula pineal) para moldear los aprendizajes, en donde el cerebro procesa y              

esquematiza información relevante en la toma de decisiones y la ejercitación de la             

memoria (función ejercida por el hipocampo). 

  

Analógicamente el desarrollo de las funciones cerebrales y neuronales están ligadas al            

ámbito educativo, dependen de un elemento primordial en la infancia, siendo el juego el              

factor desencadenante de emociones que influyen en su capacidad de imaginar y crear             

momentos que le generen felicidad. Diversos estudios apuntan a la flexibilidad que brinda             

la gamificación (estrategias de juego) en el proceso de la neuroeducación, debido a que              

ésta incentiva la producción de proteínas de crecimiento neuronal (BDNF) en la amígdala;             

al estar inmerso dicho factor se generan aspectos motivacionales en el infante activando la              

zona del cuerpo estriado (sistema de recompensas) disminuyendo satisfactoriamente la          

falta de atención de los discentes (Redondo, 2019) 

 



Del mismo modo los hemisferios cerebrales son la base con la que el docente puede               

entender el procesamiento de información y la predominancia existente en el cerebro de             

los educandos, a través de ello se puede comprender cómo organizan, estructuran y definen              

sus conocimientos; de acuerdo a Vallejo, Zambrano, Vallejo y Bravo (2019) el cerebro             

está constituido y caracterizado así: a) Cortical izquierda (Racional): establece estructuras           

sólidas de aprendizaje que prioriza la teoría para llegar a la práctica, en ésta parte               

predomina el análisis crítico de hechos lógicos y razonables; b) Límbico izquierdo            

(Organizado): estructura y esquematiza la información para definir los aprendizajes,          

antepone la práctica para comprobar la teoría; c) Cortical derecho (Experimental):           

seleccionador y futurista, aprende lo esencial mediante la acción intuitiva e imaginativa de             

la experimentación del medio y d) Límbico derecho (Sentimental): responde a la parte             

comunicativa e interactiva, precisa de exponer las ideas contenidas para verificar lo            

aprendido. 

  

De acuerdo con lo mencionado, se destaca la participación de los neurotransmisores, los             

cuales son componentes químicos liberados por una neurona, el nombre de éste se             

determinará según el neurotransmisor que sea expulsado, cabe resaltar que, el cerebro            

utiliza diversos neurotransmisores para controlar la respuesta humana, interviniendo en el           

funcionamiento del sistema nervioso y la actividad ejercida en los aspectos cognitivos,            

conductuales y motores (Herrera, 2017) 

  

En el desarrollo neuro educativo, se destacan cuatro neurotransmisores relevantes para el            

fortalecimiento de las áreas cognitiva y socio afectiva: a) Dopamina: encargada de            

producir placer al momento de ejecutar una acción, al ser positiva se origina en el cerebro                

un acto compensatorio que motiva y propicia el aprendizaje; b) Oxitocina: está encargada             

de enfatizar las interacciones sociales que promueven la confianza; c) Serotonina: controla            

el estado de ánimo, siendo responsable de causar felicidad y complacencia; d) Endorfinas:             

están encargadas de estabilizar los sentimientos, haciendo sentir satisfacción al cumplir           

metas planteadas  (Redondo, 2019) 

  

Por otra parte para tener una visión profunda sobre neuro educación es necesario ahondar              

en la teoría del cerebro triuno dirigida por Paul D. MacLean en 1973 y 1981, la cual indica                  



que el cerebro humano está constituido por tres partes: cerebro reptil o reptiliano             

caracterizado por ser la parte instintiva y el mecanismo de defensa más primitivo del              

cerebro, su función es monitorear y controlar las necesidades básicas del ser humano             

preservando su supervivencia; cerebro límbico está basado en la estructura emocional,           

cumple la función de memorizar, sentir y desear, dejando al descubierto la personalidad             

que posee un individuo y cerebro neocórtex que corresponde a la parte pensante y creativa               

del cerebro, encargada de receptar la información proveniente de los sentidos, procesando,            

clasificando y organizando lo adquirido a través del análisis, síntesis e integración            

proveniente del aprendizaje  (Tarantino, 2018) 

  

Además, las neuronas espejo son una red neuronal encargada de realizar o ejecutar una              

acción de la misma forma que es observada, esto quiere decir que, en los dos momentos la                 

corteza premotora se activa de manera semejante, como si la otra persona realizara la              

misma acción. Esta praxis fue realizada inicialmente en simios, lo cual es similar al área de                

broca de un ser humano, siendo esta una zona relevante para la planificación y selección               

de coordinación de una acción (Rodrígez Ceberio y Rodríguez , 2019) De dichos estudios              

resultaron nuevas investigaciones que dieron a conocer que estas neuronas se encuentran            

en el giro frontal inferior, parte ventral y dorsal de la corteza premotora, de ello se                

producen dos conclusiones: la primera considera que las neuronas espejo son la base para              

el conocimiento de las conductas similares con respecto a la imitación y en segundo se               

cree que la acción de observar complementa la representación motora de completar dicha             

acción. 

  

En consecuencia, es relevante establecer que la aplicabilidad del juego en el entorno áulico              

propicia ambientes dinámicos y activos, brindando protagonismo y libertad a los           

educandos para fortalecer su capacidad creadora e imaginativa generando competencias          

comunicativas básicas para el desarrollo interactivo dentro y fuera del ambiente escolar,            

incrementando su atención y disponibilidad para aprender. El cerebro de cada niño es             

único y necesita ser comprendido de acuerdo a su realidad, los comportamientos suscitados             

a partir de dicha perspectiva dependerán del replanteamiento pedagógico que haga la            

docente para mejorar las experiencias educativas de cada discente sin dejar de lado la              

particularidad de sus emociones, que son las que mueven el sentido de aprender de los               

párvulos. (Vallejo et al., 2019). 



CONCLUSIONES 

  

Se establece que el juego es un incentivo pedagógico que permite al docente develar la               

forma en la que los educandos asimilan y acomodan sus conocimientos, a través de la               

comprensión de los procesos neuroeducativos, considerando que dichos procesos manejan          

cambios emocionales y conductuales en el niño al momento de ejecutar una acción. Al              

comprender la base de la neuro educación, se empezará a considerar que, toda acción              

tendrá su reacción dentro del cerebro, éste recepta la información dada por un estímulo              

(juego) dando paso al proceso sináptico que liberará una respuesta (neurotransmisor)           

positiva o negativa, de acuerdo a la sensación que el estímulo haya causado.  

  

Los neurotransmisores son la evidencia de que, al ahondar en el cerebro de los párvulos, se                

conocerá las verdaderas peculiaridades que tienen para aprender, conociendo los aspectos           

que le permiten sentirse motivados para explorar, crear e imaginar escenarios que le             

ayuden a plantearse ideas, buscar soluciones y despejar sus dudas, creando aprendizajes            

que dan significado a la praxis educativa. 

  

Los docentes deben estar prestos a producir cambios en su metodología de trabajo,             

observando siempre las capacidades que cada niño posee y las necesidades que pueden             

llegar a generar si no se implementan mejoras en el desarrollo de enseñanza – aprendizaje,               

se debe recordar que la mente de los niños va más allá de la perspectiva del docente,                 

teniendo en cuenta que los educandos siempre van a necesitar crear lazos afectivos para              

sentirse confiados y dispuestos a aprender. 

  

Es un hecho que el juego es un elemento principal y promotor del desarrollo ágil de los                 

infantes, debido a que el extracto peculiar del infante se manifiesta mediante el placer de               

poder recrearse mientras aprende, en consecuencia, todos los procedimientos que          

promueven su mejora se reestructuran acorde a la significatividad que genera este proceso             

en las áreas social, afectiva y pedagógica. 
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