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Resumen 

Introducción: el patrimonio lúdico forma parte de nuestra identidad y es necesario conservarlo, 
como así lo señalan los numerosos estudios que realzan el valor pedagógico del juego de forma 
general y, del juego tradicional, en particular. Sin embargo, la incidencia del juego tradicional 
en nuestra sociedad parece mermar paulatinamente en favor de nuevas iniciativas más moder-
nas y con clara tendencia tecnológica.  
Objetivo: el estudio analizó el patrimonio lúdico desde una mirada pedagógica, observando el 
tratamiento que se hace de este tipo de prácticas en los diferentes contextos educativos. 
Metodología: siguiendo las pautas de la declaración PRISMA, se buscaron artículos científicos 
en español en tres bases de datos: Dialnet, Scopus y Web Of Science, empleando una ecuación 
que utilizaba los términos “juego tradicional”, “educación” y “pedagogía”. De los 575 estudios 
identificados, 11 cumplieron los criterios de inclusión previamente establecidos. 
Resultados: se comprobó que estos estudios señalan una mayor presencia del juego tradicional 
en contextos educativos reglados, así como su pertinencia como recurso educativo para promo-
ver conductas, actitudes prosociales y, también, para desarrollar las competencias de diferentes 
áreas educativas. 
Discusión: la literatura revisada está en la línea de otros estudios que indican un claro predo-
minio del juego tradicional en los contextos educativos formales y que contribuyen al fortaleci-
miento de la identidad cultural que definen a un individuo. 
Conclusiones: el juego tradicional es una valiosa herramienta educativa y cultural que favorece 
el desarrollo formativo de las personas y la preservación del patrimonio inmaterial, siendo la 
educación formal el principal ámbito de aplicación. 
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Abstract 

Introduction: ludic heritage is part of our identity, and it is our duty to preserve it, as indicated 
by the numerous studies that highlight the pedagogical value of games in general and tradi-
tional games in particular. However, the impact of traditional games in our society seems to be 
gradually diminishing in favor of new and more modern initiatives with a clear technological 
trend. 
Objective: the study analyzed recreational heritage from a pedagogical perspective, observing 
the treatment of this type of practice in different educational contexts. 
Methodology: to do this, following the guidelines of the PRISMA declaration, scientific articles 
in Spanish were searched in three databases: Dialnet, Scopus and Web of Science, using an equa-
tion that used the terms “traditional game”, “education” and “pedagogy”. Of the  575 studies 
identified, 11 met the previously established inclusion criteria. 
Results: it was found that these studies indicate a greater presence of traditional games in reg-
ulated educational contexts, as well as their relevance as an educational resource to promote 
prosocial behaviors and attitudes and to develop the competencies of different educational ar-
eas. 
Discussion: the reviewed literature is in line with other studies that indicate a clear predomi-
nance of traditional games in formal educational contexts and that contribute to the strength-
ening of the cultural identity that defines an individual. 
Conclusions: the traditional game is a valuable educational and cultural tool that favors the ed-
ucational development of people and the preservation of intangible heritage, with formal edu-
cation being the main area of application. 
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Introducción

El juego, como fin, es una actividad vital e indispensable para el desarrollo humano, ya que contribuye 
de forma relevante al desarrollo físico, cognitivo, afectivo, social y moral de niños y niñas (Pellegrini & 
Smith, 1998). Además, como medio, se muestra como un importante vehículo para aprender y asimilar 
nuevos conceptos, habilidades y experiencias, aspectos por los que se puede considerar el juego como 
una herramienta pedagógica primordial en educación (Bergen, 2002, Gallardo-López & Gallardo Váz-
quez, 2018; González Romero et al., 2024). Muñoz-Arroyave et al. (2020) reafirman su apreciación res-
pecto al juego como recurso pedagógico, haciendo alusión a la importancia del uso que hacen los propios 
educadores para contribuir al desarrollo holístico de niños y niñas, destacando el efecto positivo que 
genera en la esfera afectiva. En este mismo sentido, Ghidetti (2020) resalta que existe una convergencia 
entre la pedagogía del deporte y la educación física, que busca fomentar la autonomía de los individuos 
al reinterpretar los significados culturales del deporte, una perspectiva que también puede aplicarse al 
análisis del juego tradicional como recurso educativo. 

Su importancia es tal que está recogido como derecho fundamental en la infancia. Principio 7: “el niño 
debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, las cuales deberán estar orientados hacia los fines 
perseguidos por la educación; la sociedad de las autoridades públicas por promover el disfrute de este 
derecho” (Tiana Ferrer, 2008, p.98). 

Según Pujolá (2024), en el ámbito educativo el juego puede entenderse desde una doble perspectiva: el 
juego como un proceso de aprendizaje o el aprendizaje como si fuera un juego. De hecho, los nuevos 
enfoques lúdicos en el ámbito educativo tienen como base el juego, y este se puede canalizar de múlti-
ples y diferentes formas, pero siempre atendiendo al aspecto formativo de este recurso, sea en el ámbito 
socio-emocional (González Romero et al., 2024), de las relaciones interpersonales (Alcaraz-Muñoz et al., 
2023), del ámbito motriz y cognitivo (Vásquez y Rojas, 2024), del pensamiento lógico, de la memoria y 
concentración (Uribe-Veintimilla et al., 2024) o, también, en lo referente al patrimonio lúdico inmaterial 
y la cultura popular (Rodríguez-Fernández, 2016). 

Precisamente, en el contexto del patrimonio lúdico inmaterial no podemos dejar de referirnos a un tipo 
concreto de juegos, esos que fueron transmitidos de generación en generación y que han perdurado a lo 
largo del tiempo (a través de la práctica o la tradición oral y/o escrita) hasta la actualidad: los juegos 
tradicionales (Lavega Burgués et al., 2021). Los juegos tradicionales, aquellos que solían practicarse al 
aire libre, en contacto con la naturaleza y que constituían una importante fuente de transmisión cultural 
entre distintas generaciones (Bishop & Curtis, 2001, Méndez-Giménez y Fernández-Río, 2011). Por ello, 
en el contexto español, los juegos tradicionales han mantenido una presencia significativa en el currícu-
lum escolar, destacándose como elementos educativos que fortalecen la identidad cultural y promueven 
valores comunitarios (González-Monteagudo, 2019; Rodríguez-Fernández et al., 2023) 

Esa simbiosis entre el juego tradicional y la naturaleza (aire libre, contexto natural, medio ambiente…) 
es uno de los aspectos más definitorios de estas prácticas, como también lo confirman investigaciones 
sobre educación al aire libre (Tejero Muñoz et al., 2017). Una forma de entenderlo, precisamente, es en 
base a los juguetes o a los materiales para desarrollar el juego, elaborados de forma artesanal y de ele-
mentos propios de la naturaleza (madera, piedra, tierra, hierro…). Sin embargo, con la industrialización, 
esta relación con la naturaleza, así como la creación de juegos y juguetes artesanales, fue mermando 
(Corredor-Matheos, 1999, citado en Navarro Patón et al., 2015), dando paso a juegos modernos y al uso 
de materiales artificiales (plásticos, sobre todo) y a los divertimientos basados en las nuevas tecnologías 
(Rodríguez-Fernández, 2016). 

El juego es esencial para el ser humano, especialmente en la infancia, y estuvo presente en todas las 
culturas a lo largo de la historia (Huizinga, 2012). Según la antropología cultural el juego varía entre 
culturas, es universal y evoluciona con la edad. Así, cada cultura influye en la experiencia lúdica de niños 
y niñas, siendo el juego un elemento clave en la vida cotidiana, tanto en el pasado cómo en el presente y 
en el futuro (Venegas Rubiales et al., 2018). 

La UNESCO reconoce a los juegos tradicionales como parte importante del patrimonio cultural intangi-
ble de la humanidad (Carmona Ruíz, 2012), siendo promotores de la tolerancia, respeto y la paz en una 
sociedad diversa. Según Araya Góchez et al. (2018), estos juegos rompen barreras de edad, zona geográ-
fica, nivel socioeconómico y condiciones físicas o intelectuales; además, favorecen la adaptación de los 
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individuos a los requerimientos sociales, culturales, políticos y económicos, contribuyendo a la preser-
vación de tradiciones y costumbres como parte de la identidad patrimonial de una sociedad. 

Sin embargo, como indica Sutton-Smith (2001), los juegos tradicionales enfrentan una amenaza cons-
tante de desaparición debido a la modernización cultural, un fenómeno también señalado por Veiga 
(2007). Rodríguez Fernández et al. (2015), subrayan la importancia de frenar este proceso mediante 
una planificación que promueva la preservación de estas tradiciones. En este sentido, Cortizas (2007) 
destaca el papel fundamental de la escuela en la revitalización del juego tradicional, ya que estos juegos, 
arraigados en el contorno de las personas, no sólo favorecen la asimilación cultural y cubren necesida-
des de aprendizaje social, sino que también son flexibles, accesibles y fomentan la participación comu-
nitaria, sin ser competitivos, sino en el proceso lúdico integrador y enriquecedor. 

Así, entendemos que el juego tradicional tiene una inmensa potencialidad pedagógica, respaldada por 
estudios que destacan su impacto transversal en el desarrollo académico y social de los estudiantes 
(Smith, 2010), lo que refuerza el objetivo de este trabajo, que fue analizar el patrimonio lúdico desde 
una mirada pedagógica, observando el tratamiento que se hace de este tipo de prácticas en los diferentes 
contextos educativos en los últimos diez años. 

Por ello, a pesar del creciente interés en el estudio del juego tradicional como herramienta, existe una 
notable escasez de investigaciones que aborden de manera sistemática su aplicación en distintos con-
textos educativos. La mayoría de los estudios previos se han centrado en su uso dentro de la educación 
formal, dejando en un segundo plano su impacto en entornos no formales e informales. Además, se ha 
observado un vacío en la literatura respecto a su integración con metodologías emergentes como la ga-
mificación o el aprendizaje basado en la experiencia. Esta revisión sistemática busca cubrir estas lagu-
nas, proporcionando una visión global sobre el estado actual de la investigación en este campo y ofre-
ciendo una base teórica sólida para futuras intervenciones pedagógicas que rescaten y potencien el va-
lor educativo del juego tradicional. 

 

Método 

El diseño empleado en este estudio se basó en una revisión sistemática de la literatura, una metodología 
de investigación que busca condensar información sobre un tema en concreto para dar explicación al 
fenómeno estudiado. Se siguieron las pautas de la declaración PRISMA (Page et al., 2021), una guía re-
conocida a nivel internacional que establece estándares para llevar a cabo revisiones sistemáticas y me-
taanálisis en la literatura científica, desde parámetros de transparencia y de calidad. Usando este proto-
colo, se describieron los criterios para la selección de los artículos, la estrategia de búsqueda y los pro-
cesos para la extracción y el análisis de los datos. 

Este enfoque minimiza posibles sesgos y refuerza la validez de los resultados al aplicar criterios repli-
cables en la búsqueda y filtrado de fuentes. No obstante, más allá del cumplimiento de PRISMA, se llevó 
a cabo una lectura crítica de los estudios incluidos, asegurando que cumplieran con parámetros episte-
mológicos y metodológicos rigurosos. 

El análisis se centró en la coherencia entre el enfoque teórico y el diseño de investigación, la pertinencia 
de los métodos de recolección de datos, así como en la profundidad del tratamiento de los resultados. 
Se priorizaron aquellos trabajos con una fundamentación conceptual clara, procedimientos bien defini-
dos y un uso sólido de datos empíricos. De los 575 artículos identificados inicialmente, solo 11 cumplie-
ron con los criterios de inclusión, reflejando un proceso de selección minucioso enfocado en la calidad 
y relevancia académica. 

Si bien no se aplicó una herramienta estandarizada específica como AMSTAR 2 o la escala de PEDro, la 
evaluación metodológica no se limitó a una revisión superficial. La combinación de PRISMA con un aná-
lisis crítico detallado permitió identificar posibles limitaciones y asegurar que los estudios selecciona-
dos aportaran evidencia confiable dentro del ámbito del juego tradicional y la pedagogía.  

En primer lugar, se definió el objetivo del estudio y se formularon las preguntas de investigación, con la 
pretensión de analizar el estado actual del uso del juego tradicional en los diferentes contextos educati-
vos, para lo que se enunciaron las siguientes preguntas:  
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• ¿Cuál es el estado actual del uso del juego tradicional en los distintos contextos educativos?  

• ¿En qué contextos educativos predomina el uso del juego tradicional?  

• ¿Cuáles son los focos de investigación sobre el juego tradicional en el ámbito de la pedagogía?  

A continuación, se seleccionaron las bases de datos a emplear en el proceso de búsqueda: Dialnet, Sco-
pus y Web of Science (WOS). Las tres fuentes se complementan como bases de datos clave para garan-
tizar la calidad y relevancia de esta investigación. Dialnet destaca por su enfoque en literatura en lengua 
española, facilitando el acceso a estudios relevantes sobre contextos hispanohablantes y asegurando 
una perspectiva local en temas culturales y educativos, como los juegos tradicionales. Por otro lado, WOS 
y Scopus aportan rigor internacional al indexar publicaciones revisadas por pares en revistas de alto 
impacto, clasificadas en cuartiles, lo que permite identificar investigaciones influyentes y globales. La 
combinación de estas bases amplía la diversidad de fuentes y refuerza el análisis bibliográfico al integrar 
perspectivas locales e internacionales, enriqueciendo la fundamentación teórica y metodológica del es-
tudio. Todas ellas incluyen revistas revisadas por pares, lo que asegura que los artículos cumplen con 
estándares académicos rigurosos, aumentando la calidad y la fiabilidad de los resultados de la revisión 
sistemática. A su vez, también se empleó también el gestor de referencias bibliográficas RefWorks, he-
rramienta que permitió la organización y clasificación sistemática de documentos, simplificando el pro-
ceso de análisis y síntesis de la información para el desarrollo del estudio.  

Esta fase previa permitió diseñar la ecuación de búsqueda de documentos, mediante la selección de tér-
minos (palabras clave) de búsqueda y operadores booleanos, para dar respuesta a las preguntas ante-
riormente formuladas. La ecuación resultante fue: ("juegos tradicionales" OR "juego tradicional" OR 
"traditional game" OR "traditional games") AND (educ* OR pedag*). La premisa empleada fue que los 
términos se encontraran en el titulo y/o en el resumen de los estudios. 

El siguiente paso fue el establecimiento de unos criterios de elegibilidad que permitieran filtrar y esco-
ger los artículos a incluir en la revisión sistemática: 

• Período de publicación: Artículos publicados en los últimos 10 años (2015-2024, incluidos). No 
se incluyen artículos fuera de ese período. 

• Idioma: español. No se incluyen artículos escritos en otros idiomas. 

• Relevancia Temática: El resumen debe presentar una relación clara con la temática y los objeti-
vos de la investigación sobre el uso del juego tradicional en contextos educativos, desde la pe-
dagogía como ámbito concreto. No se incluyen artículos realizados desde otros campos como 
puede ser la medicina o la educación física. 

• Contexto: estudios relacionados con la educación formal, no formal y/o informal. 

• Tipo de estudio: Investigaciones empíricas que presenten datos y resultados originales. Tam-
bién experiencias en las que el juego tradicional se use como recurso educativo y fueran evalua-
das. No se incluyen revisiones de literatura ni artículos teóricos. En el caso de estudios mixtos 
se utilizarán los resultados obtenidos por vías empíricas. 

Una vez determinadas las anteriores cuestiones, se dio comienzo al proceso de recopilación de datos y 
evaluación de la calidad. La búsqueda se realizó entre los meses de febrero de 2024 y mayo de 2024, 
cerrando la misma el 20/05/2024, y pasando al proceso de revisión que se dividió en varias fases. En 
primer lugar, se introdujo la ecuación de búsqueda en el buscador de cada base de datos, sin emplear 
ningún filtro ni restringir la búsqueda a ningún campo. Obteniendo 1.838 resultados en Scopus, 308 en 
Dialnet y 286 en WOS. Al realizar esta búsqueda sin ningún filtro, se obtuvo un número de documentos 
demasiado amplio e inabarcable para esta investigación, totalizando 2.432 registros, y asumiendo la 
posibilidad de algunos duplicados. 

A continuación, en la primera fase de la investigación, se restringió la búsqueda al título y/o resumen 
con el fin de asegurar que los resultados obtenidos habían estado directamente relacionados con los 
términos de búsqueda específicos y para disminuir el riesgo de incluir documentos que no abordase 
adecuadamente el tema de interés. En esta fase se identificaron un total de 575 documentos, de los cua-
les 207 se tomaron de la base de datos Scopus, 235 de Dialnet y 133 de WOS. A continuación, se aplicaron 
los filtros de período temporal, idioma español, acceso libre y búsqueda de duplicados, obteniendo un 
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total de 118 artículos a revisar. Luego se procedió a analizar más a fondo cada uno de los resúmenes de 
los documentos seleccionados para comprobar y seleccionar aquellos que mejor se ajusten a la temática, 
y tipo de estudios que se desean incluir en la revisión. Se descartaron en esta fase 85 artículos por 
“Tema” y 22 artículos por “Tipo de estudio”. Finalmente, se seleccionaron 11 documentos que, tras una 
lectura crítica de los mismos, se determinó que eran los apropiados para incluir en esta revisión siste-
mática. 

Por último, se emplearon las herramientas básicas de Microsoft Office (Excel) para codificar información 
relevante acerca de los estudios revisados incluyendo las variables, localización territorial, año de pu-
blicación, contexto educativo en el que se enmarca (formal, no formal e informal) y nivel educativo. Fi-
nalmente, se realizó un resumen de los estudios incluidos en el estudio. 

En la Figura 1 se puede observar el proceso global tal y como se establece en la declaración PRISMA. 

 
Figura 1. Diagrama de flujo de la búsqueda bibliográfica. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
Resultados 

Se seleccionaron un total de 11 artículos para la revisión, distribuidos en cinco años distintos: uno de 
2017, uno de 2021, tres de 2018, cuatro de 2022 y dos de 2023. Esto indica una variabilidad en la dis-
tribución temporal de los estudios incluidos. En la figura 2 se muestra que el año con mayor represen-
tación es 2022 (un poco por encima de los años 2018 y 2023), mientras que 2017 y 2021 tienen la menor 
proporción de estudios seleccionados. Este patrón sugiere un creciente interés en la investigación sobre 
juegos tradicionales en los últimos años, posiblemente en respuesta a la necesidad de alternativas edu-
cativas más inclusivas y culturalmente relevantes. Además, la evolución en la producción académica po-
dría estar vinculada con un renovado interés en la educación basada en experiencias significativas y 
aprendizaje activo. 
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Figura 2. Estudios por año. 

 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

 

La localización geográfica de los artículos incluidos en la revisión muestra una concentración en tres 
países principales. Cuatro estudios fueron realizados en Ecuador, cuatro en Colombia y tres en España, 
por lo que se dispone de una muestra territorial limitada en términos geográficos (ver figura 3). Esta 
concentración geográfica puede estar influenciada por la fuerte presencia de los juegos tradicionales en 
los currículos de América Latina y España, donde todavía se consideran un componente esencial del 
patrimonio cultural y educativo. Sin embargo, la ausencia de estudios en otras regiones sugiere la nece-
sidad de explorar cómo los juegos tradicionales pueden impactar en contextos educativos de diferentes 
latitudes y culturas. 
 
Figura 3. Estudios por país. 

 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

 

Se observa una limitación en la variedad de contextos educativos abordados en los estudios incluidos. 
Casi todos los artículos se centran exclusivamente en la educación formal, sin incluir investigaciones 
sobre el uso del juego tradicional en contextos educativos informales, y solamente una en contextos no 
formales. Con todo se encontraron estudios que abarcan diferentes niveles educativos (ver figura 4). El 
predominio de estudios en educación formal evidencia un enfoque estructurado hacia la integración de 
los juegos tradicionales en el currículo, pero deja un vacío en cuanto a su potencial en entornos comu-
nitarios, recreativos y familiares. Es fundamental explorar su aplicación en estos ámbitos para aprove-
char al máximo su impacto en la transmisión de valores, el aprendizaje intergeneracional y la socializa-
ción. 
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Figura 4. Estudios por nivel educativo. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La tabla 1 muestra, de forma resumida y siguiendo un orden cronológico, una síntesis de los 11 estudios 
que cumplieron los criterios de inclusión y que fueron incorporados a la revisión sistemática final. 
 
Tabla 1. Resumen de los estudios incluidos en la revisio n. 
Nº, autor, 
an o, Paí s 

Objetivo Metodologí a Instrumento Muestra Contexto Resultados 

(1) 
Rodrí guez-
Ferna ndez 

et al. 
(2023) 

 
Espan a 

Estudiar la presencia y efectos de los 
juegos deportivos tradicionales (JDT) 

durante el recreo 

Observacio n directa 
no participante 

Observacio n ad 
hoc 

1.014 estudiantes 
6-12 an os 

Formal, 
primaria 

El estudio confirma que los JDT pueden desempen ar un papel 
clave en la inclusio n escolar 

(2) 
Cevallos 

Goyes et al. 
(2023) 
Ecuador 

Desenvolver la inteligencia emocional 
a trave s de juegos tradicionales 

Estudio longitudinal y 
experimental con dos 
etapas de tiempo (pre 

y post) 

Guí a de 
observacio n 

19 nin os de 4 an os 
Formal, 
primaria 

La guí a dida ctica resulto  en un aumento significativo en el nivel de 
percepcio n, uso, comprensio n y manejo emocional, lo que indica 

una mejora notable en la inteligencia emocional 

(3) 
Ardila 

Barraga n 
(2022) 

 
Colombia 

Establecer la aportacio n de los juegos 
tradicionales del entorno local al 

desarrollo sociocultural 

Cualitativa. 
Hermene utica, 

investigacio n accio n y 
cartografí a social 

 

Entrevista 
20 estudiantes de 
grado octavo, 13 a 

15 an os 

Formal, 
secundaria 

El intercambio de saber y la interaccio n social amplí an el 
conocimiento y las percepciones de los estudiantes sobre los 
juegos tradicionales, dinamizando el desarrollo sociocultural 

escolar y garantizando su preservacio n como parte de la herencia 
cultural regional 

(4) 
Barcia 

Briones et 
al. (2022) 
Ecuador 

Analizar los juegos de ruedas 
tradicionales y su contribucio n en el 
desarrollo de la inteligencia musical 

Cualitativa. Inductiva–
deductiva y 

documental, me todos 
descriptivos, analí tico-

sinte tico 

Entrevista y 
guí a de 

observacio n 

2 docentes y 30 
nin os/as de 
preparatoria 

Formal, 
primaria 

Mediante la utilizacio n de manera constante de los juegos 
tradicionales como la rueda contribuye de manera positiva al 

desarrollo de la inteligencia musical de los nin os 

(5) 
Mendoza 
Fuentes & 
Gan a n Rí os 
(2022) 

Colombia 

Fortalecer la convivencia intercultural 
en estudiantes de cuarto grado 
mediante juegos tradicionales 

Cualitativa, 
investigacio n-accio n, 

hermene utica, 
descriptivo 

Encuesta, 
entrevista, 

diario de campo 

12 estudiantes del 
grado cuarto y un 

docente 

Formal, 
primaria 

Diminucio n y prevencio n de los problemas que se pueden generar 
en el aula intercultural 

(6) 
Tenesaca 

Simancas et 
al. (2022) 
Ecuador 

Ejecutar juegos tradicionales para el 
aprendizaje de Matema tica y 
disminuir los problemas en el 

aprendizaje 

Investigacio n 
descriptiva 

Encuesta de 12 
preguntas en 

escala de Likert 

60 nin os de 9 a 12 
an os 

Formal, 
primaria 

Sugiere la integracio n de juegos tradicionales en el aula para 
fomentar el pensamiento lo gico 

(7) 
Toapanta 
Flores & 
A vila 

Mediavilla 
(2021) 
Ecuador 

Analizar el uso de juegos 
tradicionales para ensen ar nociones 

lo gico-matema ticas 

Explicativo, 
investigacio n de 

campo 

Ficha 
observacio n, 
pre y post a la 
implementacio n 

24 estudiantes de 
cuarto an o de 

ba sica 

Formal, 
secundaria 

Los resultados positivos obtenidos demuestran la eficacia del 
empleo de juegos tradicionales para la ensen anza de matema ticas 

(8) 
Barrios 
Go mez 
(2018) 

Colombia 

Fomentar la formacio n en valores 
mediante juegos tradicionales usando 

la investigacio n como estrategia 
pedago gica 

Investigacio n-Accio n, 
observacio n 
participante 

Diario de 
campo y 

cuestionario 
40 estudiantes 

Formal, no 
se especifica 

el nivel 
educativo 

Los nin os mostraron comprensio n de las reglas, desarrollaron 
habilidades sociales y demostraron respeto hacia sus compan eros 

durante la interaccio n en los juegos 

(9) 
Ferna ndez 
Amat et al. 
(2018) 
Espan a 

Mejorar la adquisicio n de 
competencias en estudiantes de 
Magisterio en Educacio n Primaria 

Descriptivo, 
observacional y 

reflexivo 

Observacio n 
directa y 
encuestas 

inicial y final 

54 estudiantes del 
Grao de Magisterio 
en EP. Mencio n en 
Educacio n Musical 

Formal 
universitario 

Se produjo una mejorí a significativa en la adquisicio n de estas 
nueve competencias, en cinco de ellas la mejorí a fue en el cien por 

cien de los estudiantes 

(10) 
Verdooren 
Ortiz et al. 
(2018) 

Colombia 

Determinar la pertinencia de los 
juegos tradicionales como estrategia y 

herramienta pedago gica para 
desenvolver competencias artí sticas-

cognitivas. 

Enfoque cualitativo 
etnogra fico con 
investigacio n 
cualitativa 

encuesta inicial 
a estudiantes y 
observacio n 

directa 

32 estudiantes de 
10° y 11°, 2 
directivos, 13 

docentes, 60 padres 

Formal, 
bachillerato 

El uso de juegos tradicionales demostro  tener una alta incidencia 
y relevancia en el desarrollo de competencias artí sticas-

cognitivas, lo que abre nuevas posibilidades para un escenario 
educativo integral 

(11) 
Tejero 

Mun oz et 
al. (2017) 
Espan a 

Destacar el potencial educativo de los 
juegos y juguetes tradicionales para la 

socializacio n y desarrollo infantil 

Disen o, 
implementacio n y 

evaluacio n 

Observacio n, 
cuestionario y 
reflexio n final 

grupal 

Nin os y nin as de 3 a 
6 an os 

No formal, 
educacio n 
infantil 

El juego tradicional en la educacio n promueve competicio n sana, 
disfrutar al aire libre, relaciones interpersonales, exploracio n 

activa del entorno, motivacio n y respeto a la tradicio n 

Fuente: elaboracio n propia. 
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En base a los resultados extraídos durante la investigación, cumple dar respuesta las preguntas de in-
vestigación formuladas al inicio del estudio.  

• ¿Cuál es el estado actual del uso del juego tradicional en los distintos contextos educativos? 

Según la bibliografía seleccionada, se observó una escasez de investigaciones que aborden el uso del 
juego tradicional en el ámbito educativo, lo que sugiere una limitación en la cantidad de estudios inde-
xados en las diversas bases de datos como Scopus, Dialnet y Web of Science. Con todo, los estudios revi-
sados revelaron una amplia gama de aplicaciones del juego tradicional en la educación. Se destacó su 
uso en materias específicas, donde se busca alcanzar los objetivos del currículo relacionados con áreas 
culturales como las matemáticas. Este hallazgo subraya el potencial del juego tradicional como un re-
curso didáctico flexible, capaz de adaptarse a distintos enfoques pedagógicos y metodológicos. No obs-
tante, es necesario seguir investigando sobre su impacto en áreas menos exploradas, como el desarrollo 
de competencias digitales y el pensamiento crítico. 

Además, se evidenció su utilidad como una herramienta para abordar objetivos educativos transversa-
les y generales, tales como la adquisición de valores, la mejora de las relaciones interpersonales y el 
desarrollo de habilidades para gestionar las emociones. A pesar de la limitada investigación existente, 
los estudios revisados subrayaron el potencial del juego tradicional como una estrategia versátil y efec-
tiva para promover el aprendizaje integral en contextos educativos. El enfoque transversal del juego 
tradicional refuerza la idea de una educación holística, donde el aprendizaje no se reduce a la mera 
transmisión de conocimientos, sino que también involucra el desarrollo emocional y social. Su imple-
mentación en los currículos educativos podría potenciar una formación más completa y significativa. 

Como puede observarse en la tabla 2, en base a las investigaciones seleccionadas para esta revisión, se 
pudieron identificar beneficios que comporta el uso educativo del juego tradicional. Existe un alto grado 
de concordancia en cuanto a que el juego tradicional, como recurso educativo, favorece la adquisición 
de valores, habilidades emocionales, habilidades sociales y conductas prosociales. Además, se evidenció 
que impulsa la participación activa y la motivación de los/as estudiantes, facilitando la adquisición de 
conocimiento, aprendizaje y competencias, así como el desarrollo cognitivo. Las investigaciones tam-
bién destacaron su capacidad para fomentar relaciones interpersonales, promoviendo la cooperación, 
la colaboración y la competición sana, lo que contribuye a un buen clima en el aula.  

 

Tabla 2. Aportaciones del juego tradicional en cada uno de los estudios. 

 Nu mero de artí culo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Habilidades emocionales  x x x    x    

Participacio n  x   x  x x  x  
Aprendizaje, conocimientos y competencias     x x x  x x x 

Relaciones interpersonales x    x   x  x x 

Motivacio n     x x x x  x x 
Desenvolvimiento cognitivo    x   x     

Habilidades sociales    x    x    
Valores   x x x   x    

Cooperacio n y colaboracio n x       x x   

Condutas prosociales x  x  x   x x   
Competicio n sana x          x 

Buen clima     x   x    
 
Fuente: elaboracio n propia. 

 

Por tanto, el estado actual del uso del juego tradicional en diversos contextos educativos exhibe una 
diversidad de enfoques y aplicaciones, todos ellos resaltando su relevancia y beneficios en la formación 
integral de los estudiantes. 

• ¿En qué contextos educativos predomina el uso del juego tradicional? 

La literatura revisada mostró que, fundamentalmente, el uso de juegos tradicionales predomina en el 
contexto educativo formal. Algunos autores consideraron que es muy importante trabajar e impulsar 
desde la escuela los juegos tradicionales para favorecer su uso en otros contextos, fuera del ámbito es-
colar, en el tiempo libre (Ardila Barragán, 2022; Verdooren et al., 2010). El énfasis en el ámbito formal 
refleja una tendencia a estructurar y regularizar su uso, aunque podría ser igualmente relevante fomen-
tar su práctica en contextos no reglados para garantizar su transmisión cultural de manera más natural 
y espontánea. 
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Con todo, también se destacaron referencias a la importancia de su transmisión en los museos, en el 
ámbito familiar y su relevancia en el contexto comunitario (Ardila Barragán, 2022; Tejero Muñoz et al., 
2017). Estos espacios alternativos pueden desempeñar un papel clave en la preservación del juego tra-
dicional, facilitando su integración en experiencias de aprendizaje no convencionales. Es crucial que las 
políticas educativas consideren estrategias para fortalecer estos lazos entre la escuela, la familia y la 
comunidad. 

Por lo tanto, aunque su uso principal se concentra en instituciones educativas, donde se aprovechan 
como herramientas pedagógicas para el desarrollo integral de los estudiantes, no se puede subestimar 
su impacto fuera de este ámbito. Esto plantea la necesidad de iniciativas que promuevan la educación 
intergeneracional y el aprendizaje basado en la comunidad, asegurando que el juego tradicional conti-
núe siendo una práctica significativa más allá del contexto escolar. 

• ¿Cuáles son los focos de investigación sobre el juego tradicional en el ámbito de la pedagogía?  

Según lo expuesto, los focos de investigación sobre el juego tradicional en el ámbito de la pedagogía 
abarcan diversas áreas:  

Aprendizaje de diferentes áreas curriculares: Investigaciones como las de Tenesaca Simancas et al. 
(2022) y Toapanta Flores y Ávila Mediavilla (2021) exploran como los juegos tradicionales pueden ser 
empleados para el aprendizaje de áreas específicas como las matemáticas. El valor de estas investiga-
ciones radica en su capacidad para demostrar que los juegos tradicionales no solo tienen una función 
recreativa, sino que pueden ser herramientas eficaces para mejorar el rendimiento académico en diver-
sas disciplinas. 

Fomento de comportamientos y habilidades prosociales: estudios como el de Mendoza Fuentes y Gañán 
Ríos (2022) investigan como los juegos tradicionales contribuyen a la convivencia escolar y previenen 
problemas interculturales. Asimismo, el trabajo de Barrios-Gómez (2018) indaga sobre cómo utilizarlos 
para fomentar valores, mientras que estudios como el de Rodríguez-Fernández et al. (2023) analizan 
como los juegos deportivos tradicionales pueden promover la inclusión y la igualdad de género en el 
entorno escolar. Estos enfoques refuerzan la idea de que el juego tradicional no solo facilita el aprendi-
zaje, sino que también tiene el potencial de ser una herramienta transformadora en la construcción de 
sociedades más equitativas e inclusivas. 

Promoción de la identidad, medio y herencia cultural: artículos como el de Ardila Barragán (2022) y el 
de Tejero Muñoz et al. (2017) examinan como los juegos tradicionales contribuyen al desarrollo socio-
cultural y educan en el respeto por la tradición. Esto reafirma la importancia del juego como una herra-
mienta de transmisión cultural, permitiendo que las nuevas generaciones se apropien de su patrimonio 
y fortalezcan su sentido de identidad. 

Estimulación de capacidades diversas: se encontraron resultados positivos en la utilización de juegos 
tradicionales para favorecer las competencias de futuros docentes (Fernández Amat et al., 2018), el 
desarrollo de la inteligencia musical (Barcia Briones et al., 2022), las competencias artísticas-cognitivas 
(Verdooren Ortiz et al., 2018) y mismo la inteligencia emocional (Cevallos Goyes et al., 2023).  

 

Discusión 

La literatura revisada muestra un claro predominio del juego tradicional en los contextos educativos 
formales, así como una gran versatilidad y flexibilidad en su adaptación a diferentes objetivos y áreas 
educativas. Estos hallazgos coinciden con los de Baena-Extremera y Ruiz-Montero (2016), quienes iden-
tificaron que la incorporación de juegos tradicionales en la educación física mejora tanto el currículo 
escolar como la comprensión de la cultura local. Sin embargo, la integración del juego tradicional en la 
educación formal sigue siendo limitada en comparación con otros enfoques pedagógicos más estructu-
rados. Esto plantea la necesidad de evaluar hasta qué punto estos juegos pueden consolidarse como 
parte integral del currículo, en lugar de ser utilizados solo como estrategias complementarias. En este 
sentido, Méndez Giménez y Fernández Río (2011) enfatizan que su implementación requiere adaptacio-
nes pedagógicas específicas para maximizar su impacto en contextos escolares. La falta de guías estan-
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darizadas para su implementación puede estar obstaculizando su consolidación como un recurso edu-
cativo de primer orden, lo que refuerza la necesidad de desarrollar propuestas metodológicas más es-
tructuradas.  

Autores como Ardila Barragán (2022) y Tejero Muñoz et al. (2017) destacan su papel significativo como 
parte del patrimonio cultural de las sociedades, lo cual requiere ser cuidado y protegido debido a su 
potencial para fortalecer la identidad cultural y su valor pedagógico. No obstante, es fundamental cues-
tionar hasta qué punto su presencia en el ámbito educativo está contribuyendo efectivamente a la pre-
servación del patrimonio inmaterial o si, por el contrario, su transmisión sigue dependiendo mayorita-
riamente del ámbito familiar y comunitario. La falta de integración en planes de estudio específicos po-
dría estar contribuyendo a su relegación a espacios extracurriculares sin reconocimiento formal. 

Según Ardila Barragán (2022), en contextos rurales, los juegos tradicionales fortalecen la identidad cul-
tural y las habilidades sociales de los estudiantes, dinamizando los procesos de aprendizaje a través de 
la interacción social y el intercambio de saber. Este enfoque también es respaldado por Alquézar (2011), 
quien subraya que los juegos tradicionales son fundamentales para preservar la identidad cultural y 
transmitir valores intergeneracionales en un mundo globalizado. Este autor sostiene la idea de que es 
fundamental incorporar el tratamiento y conocimiento de los juegos tradicionales en el ámbito acadé-
mico para que puedan ser trasladados como opción recreativa alternativa a otros contextos. Sin em-
bargo, el reto actual radica en cómo lograr una adaptación de estas prácticas a las dinámicas educativas 
contemporáneas sin perder su esencia. Su preservación requiere más que una mera reproducción en el 
aula; debe ir acompañada de un proceso reflexivo que conecte su valor cultural con el aprendizaje sig-
nificativo de los estudiantes. Además, destaca la importancia de promover este conocimiento a través 
de la interacción social con diferentes actores de la comunidad. Sin embargo, Sutton-Smith (2001) ad-
vierte que la modernización y la industrialización presentan retos significativos para la continuidad de 
estas prácticas, lo que resalta la necesidad de promoverlas en contextos educativos formales. Es impor-
tante reflexionar sobre cómo las tendencias globales están afectando la transmisión de estas prácticas 
lúdicas y qué estrategias pueden implementarse para evitar su desaparición en el futuro cercano. 

Siguiendo a Morejón et al. (2024), los juegos tradicionales se emplean como estrategia pedagógica para 
fortalecer valores culturales en la comunidad, promoviendo el respeto, la cooperación, la honestidad y 
el sentido de pertenencia entre los estudiantes. A través de un enfoque cuantitativo, su estudio evidenció 
que la percepción sobre estos valores mejora significativamente cuando se incorporan dinámicas lúdi-
cas tradicionales en el entorno educativo. A pesar de estos hallazgos, sigue siendo un desafío trasladar 
estos beneficios a un modelo pedagógico sistemático que garantice su continuidad y aplicabilidad en 
diversos contextos educativos. Los valores promovidos por los juegos tradicionales requieren ser arti-
culados con el currículo formal para consolidarse como una estrategia educativa sostenible. 

Tejero Muñoz et al. (2017) realizan su investigación desde el ámbito de la educación no formal, basán-
dose en una experiencia llevada a cabo al aire libre con niños. Su estudio confirma que el juego tradicio-
nal promueve el desarrollo de procesos didácticos, estimula la motivación de los niños para interactuar 
con su entorno y aumenta su interés por descubrir, conocer y aprender cosas nuevas. Además, contri-
buye significativamente a educar a la infancia en el respeto por las tradiciones culturales. Este punto es 
clave, ya que plantea una posible divergencia entre la educación formal y la educación no formal en la 
manera en que se transmiten estos juegos. Mientras que en el ámbito formal se incorporan con un pro-
pósito didáctico estructurado, en la educación no formal se mantienen como prácticas espontáneas. Esto 
sugiere la necesidad de mayor integración entre ambos enfoques para maximizar su impacto. 

Por otro lado, Mendoza Fuentes y Gañán Ríos (2022) resaltan su contribución a la convivencia escolar 
al reducir problemas y fomentar una educación inclusiva bajo el foco de la interculturalidad. Sin em-
bargo, Zapatero Ayuso et al. (2024) señalan que, incluso en intervenciones diseñadas para fomentar el 
ocio activo y la inclusión, persisten patrones de segregación por género en los patios escolares. Esto 
pone en evidencia que la implementación de juegos tradicionales en el ámbito educativo no garantiza 
automáticamente una transformación en las dinámicas de género y participación. Se requiere un análisis 
más profundo sobre cómo estas actividades pueden ser diseñadas y gestionadas para evitar la repro-
ducción de estructuras de exclusión. 

En términos de inteligencia musical y emocional, estudios como los de Barcia Briones et al. (2022) y 
Cevallos Goyes et al. (2023) revelan que los juegos tradicionales son eficaces para el desarrollo de estas 
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capacidades en los niños, mejorando habilidades cognitivas, sociales y emocionales, así como la percep-
ción y gestión de emociones. Sin embargo, es necesario que futuras investigaciones analicen si estos 
beneficios pueden ser generalizados a diferentes grupos de edad y niveles educativos. Hasta qué punto 
estos hallazgos son extrapolables a otros contextos es una cuestión clave para su aplicabilidad real en el 
sistema educativo. 

En la actualidad, el desarrollo de habilidades psicológicas y sociales a través del juego ha sido amplia-
mente estudiado en el contexto de los deportes electrónicos (Bonilla Gorrindo et al., 2022). Sin embargo, 
a diferencia de los esports, los juegos tradicionales ofrecen una experiencia lúdica que fomenta el con-
tacto interpersonal directo, la cooperación espontánea y la adaptación a normas sociales en espacios 
físicos. Este contraste abre un debate sobre los efectos de la digitalización en el desarrollo de habilidades 
sociales y la posible coexistencia de ambas formas de juego en la educación moderna. 

Por otra parte, aunque la implementación de estrategias educativas mediante el uso de juegos tradicio-
nales demostró ser muy beneficiosa, algunas investigaciones sugieren que su potencial educativo podría 
ser aún mayor. Su incorporación en el aula no debe verse solo como una herramienta complementaria, 
sino como un recurso con capacidad de transformar las prácticas pedagógicas tradicionales. Esto im-
plica replantear su papel en el currículo y en la formación docente para asegurar su integración efectiva. 

 

Conclusiones 

Los juegos tradicionales constituyen una valiosa herramienta educativa y cultural, ya que no solo favo-
recen la preservación del patrimonio inmaterial, sino que también contribuyen al desarrollo integral de 
las personas. Este estudio ha evidenciado su impacto en distintos entornos formativos, resaltando su 
capacidad para promover valores prosociales, fortalecer habilidades emocionales y potenciar compe-
tencias cognitivas. Además, su carácter inclusivo y su vínculo con la identidad cultural los convierten en 
un recurso esencial para la cohesión social y la transmisión de saberes intergeneracionales. 

Aunque su desarrollo teórico ha sido más profundo en el ámbito de la educación física, lo que ha llevado 
a considerarlos erróneamente como exclusivos de esta disciplina, su alcance es mucho más amplio. Más 
allá de su aporte al bienestar motriz y físico, estas prácticas lúdicas ofrecen alternativas enriquecedoras 
frente a enfoques deportivos competitivos, promoviendo el ejercicio al aire libre y la interacción social. 
Su aplicación en diversos espacios educativos y comunitarios permite generar aprendizajes significati-
vos, estableciendo conexiones con áreas como las matemáticas, la historia y la educación ambiental, lo 
que refuerza su valor como estrategia pedagógica flexible y adaptable. 

Siguiendo a Ismoyo et al. (2024), los juegos tradicionales no solo fortalecen la cooperación y el respeto, 
sino que también generan beneficios para la salud física y mental. Se ha comprobado que favorecen la 
coordinación, las destrezas motoras y el bienestar emocional, además de reducir el estrés y fomentar la 
socialización. En este sentido, su práctica en contextos escolares, familiares y comunitarios es clave para 
potenciar su impacto en el desarrollo individual y colectivo. 

No obstante, los resultados de este trabajo también reflejan una disminución en la presencia de estos 
juegos debido a la industrialización y al auge de las tecnologías digitales. Para contrarrestar esta ten-
dencia, es fundamental diseñar estrategias que fomenten su integración en distintos espacios educati-
vos, recreativos y culturales. Su incorporación no solo garantizaría la conservación de este legado, sino 
que también potenciaría sus beneficios en la educación no formal, el ocio activo y la formación en valo-
res. 

Desde una perspectiva práctica, los hallazgos de este estudio subrayan la importancia de promover los 
juegos tradicionales como herramientas metodológicas que trascienden el entretenimiento. Su imple-
mentación en diversos ámbitos favorece la convivencia, la inclusión y el aprendizaje vivencial. Además, 
su desarrollo en espacios no convencionales, como proyectos comunitarios, eventos culturales y pro-
gramas de educación al aire libre, puede fortalecer su transmisión a nuevas generaciones. Para ello, es 
esencial que educadores, gestores culturales y responsables de políticas públicas desarrollen estrategias 
que faciliten su revitalización y adaptación a los desafíos contemporáneos. 

Finalmente, futuras investigaciones deberían explorar su combinación con metodologías innovadoras, 
como la gamificación y el aprendizaje basado en la experiencia, para ampliar su impacto en la formación 
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integral de las personas. Asimismo, un enfoque interdisciplinar que contemple dimensiones pedagógi-
cas, culturales y motrices permitiría una mayor proyección y permanencia de estas prácticas, asegu-
rando su relevancia en una sociedad en constante transformación. 

 

Limitaciones del estudio 

Aunque este estudio ha permitido identificar el valor pedagógico y físico de los juegos tradicionales en 
diversos contextos educativos, presenta ciertas limitaciones que deben considerarse al interpretar los 
hallazgos. En primer lugar, la escasez de literatura científica en lengua española que aborde el uso de 
juegos tradicionales fuera del ámbito de la educación física restringió la profundidad del análisis. Esta 
carencia refleja un sesgo disciplinar que podría limitar la comprensión integral de su impacto en otras 
áreas pedagógicas. 

En segundo lugar, la revisión se centró exclusivamente en estudios publicados entre 2015 y 2024, lo que 
pudo excluir investigaciones previas relevantes que aportaran perspectivas históricas o contextuales 
más amplias. Si bien este enfoque temporal permite evaluar tendencias recientes, puede haber omitido 
referencias fundamentales que expliquen la evolución del uso de los juegos tradicionales en la educa-
ción. 

Una de las principales debilidades de este trabajo es la ausencia de una herramienta estandarizada para 
evaluar la calidad metodológica de los estudios analizados. Para futuros trabajos en esta línea, sería re-
comendable emplear escalas como AMSTAR 2 o la escala de PEDro, que permitirían una evaluación más 
rigurosa y transparente de la calidad de la evidencia disponible. Aunque cabe señalar que los investiga-
dores han suplido esta carencia con una lectura pormenorizada de cada documento atendiendo a los 
criterios de inclusión-exclusión del protocolo PRISMA señalados anteriormente y una valoración obje-
tiva de las premisas ontológicas internas de cada documento.  

Además, la mayoría de los artículos seleccionados para el análisis se enfocan en contextos educativos 
formales, dejando relativamente inexplorados los entornos no formales e informales. Esta concentra-
ción en un único ámbito limita la posibilidad de generalizar los resultados a otros espacios educativos 
donde estas prácticas también podrían ser aplicadas con éxito. 

Por último, se identificó una limitada representación geográfica en las publicaciones revisadas, con una 
mayor concentración de estudios en Ecuador, Colombia y España. Esto podría restringir la validez ex-
terna de las conclusiones, al no reflejar plenamente las experiencias de otros contextos socioculturales 
y educativos. 
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