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Resumen

Desde el paradigma de L.S. Vigotsky, los signos y símbolos son instrumentos 
psicológicos cuya adquisición garantiza el desarrollo. La función simbólica se 

comprende como habilidad para dominar signos y símbolos (Salmina, 1988). En 
este estudio se muestran los resultados de la aplicación de un programa de juego 
de roles sociales para la formación de la función simbólica en niños de educación 

preescolar (grupo experimental), durante cinco meses. El juego se dirigió a la 
formación de los niveles constitutivos de la función simbólica (sustitución, codii-

cación y esquematización); en los planos del desarrollo psicológico (materializado, 
perceptivo concreto, perceptivo esquematizado y verbal). El análisis cualitativo y 

cuantitativo de la evaluación post-test muestran que los niños del grupo experi-

mental tuvieron un mejor desempeño en los planos y categorías evaluadas.
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Abstract

According to L.S. Vigotsky, signs and symbols are psychological instruments, 
whose acquisition is essential for cultural development. The symbolic function 

is the ability for usage of signs and symbols (Salmina, 1988). The current study 
shows the results of applying a program of social role games for the acquisition 

of symbolic function in children of preschool education (experimental group). 
This program was applied during ive months and it was focused on the constitu-

tive levels of the symbolic function (substitution, codifying and schematization), 
in the psychological development levels (materialized, perceptive-concrete, 
perceptive-schematized, and verbal). Both qualitative and quantitative analyses of 

pre-test and post-test showed that children in the experimental group improved 

their performance regarding the levels and categories assessed.
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Introducción

La educación que reciben los niños en preescolar es 

fundamental para su desarrollo cognitivo, emocional, social 

y motriz. La edad preescolar se caracteriza por un desarrollo 

madurativo acelerado, lo cual no se presenta de la misma 

manera en ninguna otra etapa de la vida (INEE, 2010). 
Desde el punto de vista neuropsicológico y psicológico, en 
esta edad surgen las formaciones psicológicas nuevas que 

conducirán al niño a experimentar cambios en la actividad 

y en la personalidad ( Vigotsky, 1996). En este periodo de 
edad se abre una ventana de oportunidades para su desa-

rrollo y aprendizaje posteriores. Los beneicios potenciales 
de esta etapa están mediados por las oportunidades educa-

tivas que reciben los niños en sus diferentes contextos de 

vida. Indudablemente, la institución preescolar es uno de los 

principales medios responsables de proveerles una educa-

ción que les permita desarrollar sus habilidades cognitivas, 

sociales y afectivas que contribuyen al desarrollo psicológico 

integral del menor. Se destaca la importancia de considerar 

la relación entre los programas y métodos de enseñanza en 

el nivel preescolar y un enfoque teórico fundamental acerca 

de la enseñanza y su rol en el desarrollo psicológico. Desde 
el enfoque histórico-cultural, el aprendizaje que conduce al 
desarrollo debe proveer a los niños de aquellas condiciones 

en las que logren adquirir las neoformaciones básicas espe-

radas para su ingreso a la escuela primaria, que no se pueden 

reducir a los hábitos de reconocimiento de cifras y letras 

(Talizina, 2000). Este enfoque teórico resalta la necesidad 
de implementar nuevos métodos de enseñanza dirigidos a 

tales ines, métodos donde se contemple la preparación del 
niño para sus estudios de primaria y estimular su desarrollo 

psicológico (Solovieva y Quintanar, 2010).

Algunas investigaciones en torno a la edad preescolar, 

se han centrado en la formación de las neoformaciones o 

formación de habilidades psicológicas nuevas, tales como 

actividad voluntaria, desarrollo verbal y del pensamiento 

relexivo (Rueda; 2001; González-Moreno, 2011; Torres, 
2011). Otros trabajos se han enfocado en el estudio de la 
función simbólica en la edad preescolar; se ha mostrado 

que dicha función garantiza el dominio estable de los signos 

y símbolos accesibles para el niño según su edad psicoló-

gica y medio sociocultural (Salmina y Filimonova, 2001; 
Salmina, 2010; DeLoache; 1992). Los signos y símbolos son 
instrumentos que modiican cualitativamente la vida psico-

lógica del ser humano, es decir, son aquellos con los cuales 

el ser humano modiica su propia vida psíquica interna, en 

contraste con las herramientas físicas que permiten trans-

formar al medio ambiente ( Vigotsky, 1996).

Los niveles constitutivos genéticos de la actividad de 

símbolos y signos que el niño debe dominar para ingresar 

a la escuela son: (a) la sustitución, uso de sustitutos que 
realizan la misma función que el objeto que se sustituye; 
(b) la codiicación, habilidad para relejar el fenómeno o 
acontecimiento en un alfabeto determinado y de acuerdo 

a reglas determinadas; (c) la esquematización, que permite 
clariicar las relaciones posibles del problema a solucionar 
representando un plan para su solución, como la cantidad 

de elementos y el orden de las acciones a realizar y, (d) 
la modelación, que para la resolución de un problema 

matemático conlleva a pasar del modelo verbal al modelo 

temático y construir una serie de modelos complementa-

rios como esquemas, tablas, etc.

Estudios previos señalan que el nivel de modelación 

se alcanza de manera eiciente no antes de los primeros 
grados de la escuela primaria, siempre y cuando se realice 

un trabajo orientativo y desplegado durante la enseñanza 
escolar (Talizina, 2000). Algunos estudios muestran que el 
insuiciente dominio de los símbolos y los signos en niños 
preescolares condiciona de forma negativa el desarrollo 

psicológico e intelectual de los menores (Bonilla, Solovieva 
y Jiménez, 2012). Los hallazgos de estudios psicológicos 

desde el paradigma de la actividad han revelado la nece-

sidad de implementar las estrategias psicopedagógicas 

que favorezcan el desarrollo de la función simbólica en 

niños preescolares de diferentes modalidades escolares y 

estratos socioeconómicos (Salmina, 2010; Barreto, Bonilla, 
y Solovieva, 2013). Lo anterior señala que el diseño de los 

programas escolares debe comprender la relación entre el 

contenido curricular y el desarrollo psíquico de los alumnos 

(Davidov, 1988). El Observatorio Ciudadano de la Educación 
ha planteado que “la educación temprana necesita tomar en 

cuenta tanto la mente distintiva como la forma individual de 

conceptuar de los niños pequeños y su modo de aprender, 

por ejemplo, mediante el juego” (OCDE, 2003: 51).

En la teoría histórico-cultural se propone que el tipo de 

actividad que puede promover el desarrollo psicológico y 

el aprendizaje del niño es el juego temático de roles. Esta 
forma de actividad amplía la experiencia del niño, propor-

ciona bases sólidas para promover el desarrollo psicológico 

y favorece tanto a la conformación de la personalidad, como 

al óptimo nivel de preparación psicológica para la escuela 

primaria ( Vigotsky, 2005; Elkonin, 1980). Investigaciones 
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basadas en dicha teoría han demostrado la efectividad de 

la aplicación de propuestas de trabajo psicopedagógico 
hacia la promoción del desarrollo de la actividad voluntaria 

y el pensamiento relexivo (González-Moreno, 2008). Se ha 
conirmado el efecto positivo del juego sobre la prepara-

ción del niño para el ingreso a la escuela (Bonilla, Solovieva 
y Quintanar, 2006). Se han obtenido datos importantes 
acerca de las posibilidades de uso de la actividad de juego 
durante corrección neuropsicológica en la edad prees-

colar en casos de diicultades (Solovieva y Quintanar, 2015; 
González, Solovieva y Quintanar, 2014). No obstante, aún 
son pocos los estudios que consideran la importancia de la 

introducción y consolidación de la función simbólica y de 

un análisis detallado de sus niveles en la edad preescolar 

(Bonilla, Solovieva y Jiménez, 2012; Solovieva, González-
Moreno, Quintanar, 2015).

El objetivo del presente estudio es mostrar el efecto de la 
aplicación de un programa de juego de roles en la formación 
de la función simbólica en un grupo de niños preescolares.

Método

Participantes

En el estudio participaron 57 niños y niñas (31 en el 
grupo control; 26 en el grupo experimental) que cursaban 

el 3º de preescolar en una institución educativa de gobierno 

de procedencia sub-urbana en Tlaxcala, México. La edad 

promedio de los menores fue de 5 años, 5 meses. Los 

niños recibían los contenidos pedagógicos indicados en 

el Programa de Educación Preescolar de la Secretaría de 

Educación Pública. Las madres de los niños se ocupaban de 

labores del hogar y eran costureras, mientras que los padres 

se desempeñaban como alarifes, choferes y empleados. El 

nivel de escolaridad que predominaba en las madres era 

de secundaria incompleta, mientras que en los padres era 

secundaria completa. Ninguno de los niños participantes 
presentaba antecedentes de alteraciones psiquiátricas o de 

problemas en el desarrollo psicológico.

Instrumentos

El instrumento aplicado fue el protocolo de ´Evalua-

ción del desarrollo de la función simbólica´ (Solovieva y 
Quintanar, 2014). Este fue elaborado sobre las bases teórico 
metodológicas de la psicología histórico-cultural ( Vigotsky, 
1995a; Salmina y Filimonova, 2001; Salmina, 2010; Galperin, 

1995). Este comprendió 13 tareas incluidas en los cuatro 

niveles de evaluación de la función simbólica:

• Nivel materializado: evalúa la acción del niño con 

objetos concretos que sustituyen a los objetos reales.

• Nivel perceptivo concreto: evalúa la posibilidad del 

niño para representar palabras con símbolos gráicos 
con determinada intención y signiicado.

• Nivel perceptivo esquematizado: evidencia la posibi-

lidad del menor para emplear tanto signos perceptivos 

externos (dibujos, esquemas) como signos internos 
(imágenes, lenguaje, conceptos).

• Nivel verbal: el objeto de la acción de los niños es la 
representación en forma verbal externa, y este evalúa 

la posibilidad del uso de medios simbólicos internos 

relacionados a un objetivo determinado.

Procedimiento

La investigación se llevó a cabo durante un ciclo escolar. 

Se realizaron evaluaciones pre-test a los niños de los grupos 

experimental y control de manera individual, al inicio del 

ciclo escolar, antes de la aplicación del programa de juego al 
grupo experimental. Posteriormente se realizó la evaluación 

pos-test a ambos grupos.

Programa de juego

El programa de formación de la función simbólica a 

partir de la actividad de juego se conformó con base en la 
concepción del desarrollo psicológico por etapas y de la 

actividad rectora en la edad psicológica ( Vigotsky, 1995a; 
Liublinskaia, 1971; Elkonin, 2010), la teoria de la actividad 
y el método formativo (Talizina, 2009) y la formación por 
etapas de las acciones mentales (Galperin, 1995). Durante 
la aplicación del programa se retomó la importancia del uso 

de la mediatización del lenguaje verbal del adulto y de la 
realización de acciones concretas con objetos. Los objetivos 
del programa fueron: la formación de la actividad simbó-

lica en sus planos de desarrollo (materializado, perceptivo 
concreto, perceptivo esquematizado y verbal). Como obje-

tivos complementarios se plantearon: (1) desarrollar el 
juego desplegado de roles, (2) formar la posibilidad de que 
el niño se sometiera a las reglas de trabajo, (3) incrementar 
el desarrollo del lenguaje, (4) fomentar la realización de la 
actividad en sus eslabones centrales de planeación, ejecu-

ción y veriicación y, (5) favorecer la imaginación del niño. El 
programa se aplicó en cuatro sesiones grupales semanales 
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durante cinco meses, con un total de 56 sesiones, e incluyo 

tres etapas. En la primera, se hicieron juegos de roles mate-

rializado, donde se requirió el uso de objetos concretos para 
la realización de los roles de los juegos; en la segunda, se 
implementó el juego de roles sin materialización, donde los 
niños retomaron un rol pero aún con el apoyo en objetos 
y en situaciones desplegadas; y en la tercera, el juego de 
roles independiente, donde no fueron requeridos objetos 
concretos para el desempeño de los roles.

En cada una de las etapas, el adulto proporcionó la 

orientación a los niños para la realización de las acciones 

verbales, no verbales y simbólicas, con relación a los roles 

a desempeñar. Se realizaron 12 juegos de roles sociales 
diferentes, los cuales se eligieron y repitieron según los 

intereses de los niños; estos fueron: la escuela, el transporte 

público, el doctor, el mercado, el cine, los bomberos, la 

fonda, la estética, el hospital, el circo, los costureros, y 

representación de un cuento. La aplicación del programa 

de juego fue dirigido por un docente del posgrado en 
neuropsicología con el apoyo de estudiantes del mismo 

posgrado, personal capacitado en los aspectos teóricos y 

prácticos para la adecuada administración del programa. La 

educadora titular del grupo de niños que hicieron parte del 

programa, asumió el rol de observador pasivo con el in de 
aprender la metodología de trabajo.

La dinámica de organización del juego se llevó a cabo 
según los eslabones invariantes de la actividad: planeación, 

ejecución y veriicación. Se registró el tiempo invertido para 
la realización de cada uno de los eslabones. Al inicio de la 

actividad, la coordinadora del juego les daba a conocer a 
los niños el tema a realizar; posteriormente, se iniciaba la 

elaboración del plan del juego en el pizarrón con el uso 
de dibujos; todos los niños participaban oralmente comen-

tando sus propias ideas. Una vez concluido el plan se 

procedía a la ejecución del juego; para ello se repartían los 
roles atendiendo a la solicitud espontánea de los niños, por 

asignación de la coordinadora del juego, o bien, por azar. 
Posteriormente se procedía a jugar siguiendo el plan elabo-

rado, la coordinadora del juego orientaba a los niños en la 
secuencia del mismo, les proporcionaban la ayuda necesaria 

mostrándoles las acciones a realizar según su rol, aproxi-

mándolos hacia la zona de desarrollo próximo. Finalmente 

se realizaba la veriicación grupal del cumplimiento del plan 
y del desempeño de cada uno de los roles, y la coordina-

dora del juego inducía a los menores hacia la relexión de 
la actividad realizada con el propósito de mejorar la realiza-

ción de juegos posteriores.

Los niños que conformaron el grupo control continuaron 

recibiendo el programa de educación preescolar propuesto 

por la Secretaria de Educación Pública en México.

El estudio se realizó con el consentimiento informado 

de los padres de los niños, profesores y directora del prees-

colar, dentro de las normas éticas de la Declaración Helsinki 
de la Asociación Médica Mundial (2015). De tal modo, se 
protegieron los derechos fundamentales de los niños que 

participaron en la investigación.

Resultados

Con base en las tres categorías de análisis, función simbó-

lica, zona de desarrollo y uso del medio simbólico, aplicadas 

a los cuatro planos de evaluación de la función simbólica, 

los resultados revelaron que los niños de ambos grupos 

presentaron iguales condiciones de desarrollo de dicha 

función en la evaluación pre-test. Después de la aplicación 
del programa de juego, los análisis cuantitativo y cualita-

tivo de los resultados, revelaron que los niños del grupo 

experimental mostraron mejor desempeño en los planos 
y categorías evaluadas, en comparación con los niños del 

grupo control (Tabla 1).

Los resultados del análisis cuantitativo muestran que los 

niños que participaron en el programa de juego de roles 
presentaron mejor desempeño en las tareas evaluadas, 
incluso muchos de ellos accedieron a las tareas de evalua-

ción en el plano verbal, lo cual se evidenció de manera 

contundente en las categorías de análisis: función simbólica 

y uso del medio simbólico; esto es, los niños aprendieron 

a utilizar signos y símbolos  de manera eiciente, según las 
condiciones y necesidades de los juegos.

Los efectos favorables de la aplicación del programa de 

juego también se evidenciaron en la mejoría cualitativa de 
las ejecuciones en el grupo experimental, en comparación 
con las ejecuciones de los niños del grupo control, en el 
pre y post-test.

Cualitativamente, en el plano materializado, las ejecu-

ciones de los niños evaluados en ambos grupos tuvieron 

como principal característica la imposibilidad de llevar a 

cabo la sustitución de un objeto por otro en su ausencia. Así 
por ejemplo los niños ante la propuesta del adulto “a qué 

podemos jugar con este objeto (pluma)” los niños de ambos 

grupos sólo proponían un juego a partir del uso concreto o 
funcional de la pluma, o bien, no proponían juego. Después 
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de que los niños del grupo experimental participaron en las 

actividades de juego de roles, lograron realizar acciones de 
sustitución, usaron los medios simbólicos, representaron 

acciones, gestos, expresiones corporales y emocionales con 

los objetos propuestos en un mayor promedio (22 niños), a 
diferencia del grupo control donde las acciones de sustitu-

ción se presentaron en un promedio de ejecución correcta 
menor (8 niños). Así por ejemplo un menor del grupo expe-

rimental en el post-test propuso jugar a “coser, la pluma 

puede ser una aguja y cosemos”.

En la evaluación del plano perceptivo concreto del 

instrumento aplicado, donde la instrucción del adulto fue 

realizar el dibujo de las palabras ´iesta alegre´, la ejecu-

ción de un menor del grupo control se caracterizó con 

el parámetro ´manipulación del medio simbólico´ en 

los dos momentos de la evaluación (igura 1), esto es, no 
hubo cambios signiicativos en las ejecuciones del menor 
en la evaluación post-test. Por el contrario, en la ejecución 
de un niño del grupo experimental, a pesar de que en la 

evaluación pre-test obtuvo parámetro cualitativo similar al 

menor del grupo control, en la evaluación post-test mejora 
considerablemente su ejecución obteniendo el parámetro 
´dibujo relexivo como medio simbólico´, con relación 
al objetivo de la consigna (igura 2), dado que el menor 
realiza dibujos con características esenciales de los objetos 
explicando verbalmente su ejecución según la consigna del 
evaluador, además de representar algunas grafías con un 

motivo y sentido relacionados al tema del dibujo.

Grupo control, niño P02GCM

Pre-test Post-test

El niño dice que dibujó:
“1. Luces; 2. Una casa con puerta y dice que ahí salen”

El niño dice que dibujó: “una iesta alegre”

Figura 1. Ejecuciones gráicas de un menor del grupo control en el plano perceptivo concreto, categoría uso del medio simbólico

1

2

Tabla 1 

Análisis comparativo Wilcoxon entre las ejecuciones de los grupos experimental (26 niños) y control (31 niños) en el post-test

Planos de desarrollo de la función simbólica

Categoría  
de análisis

Grupos Materializado
Perceptivo 
concreto

Perceptivo  
esquematizado

Verbal

Función simbólica
Ctrl. Pre, Post -1.56 -0.65 -0.92 -2.81**

Expe. Pre, Post -4.36*** -3.78*** -4.04*** -3.90***

Zona de desarrollo
Ctrl. Pre, Post -0.50 -0.87 -2.25* -0.77

Expe. Pre, Post -4.38*** -3.25*** -4.22*** -2.98**

Uso del medio 
simbólico

Ctrl. Pre, Post -2.96** -0.71 -2.93** -2.55*

Expe. Pre, Post -4.29*** -4.35*** -4.46*** -4.32***

*p<.05; **p<.01; ***p<.001
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Grupo experimental, niño P14GEM

Pre-test Post-tets

El niño dice que dibujó tubos, y dijo: “tubos son iesta”
El niño dice que dibujó: “un pastel con velitas, una niña con 

gorro de iesta, las gelatinas y panes y un cartel  
que dice feliz cumpleaños”

Figura 2. Ejecuciones gráicas de un menor del grupo experimental en el plano perceptivo concreto, categoría uso del medio simbólico

También se identiicaron cambios y mejoría cualitativa 
en las ejecuciones correspondientes al plano perceptivo 
esquematizado, en la categoría función simbólica ante la 

consigna ´dibuja la ruta de tu casa a la tienda más cercana´, 

Por ejemplo, un menor del grupo experimental, en el caso 
de un menor del grupo experimental, aun cuando en la 

evaluación pre-test no accedió a la tarea, en el post-test 

realizó dibujo relexivo, indicando el punto de partida y 

llegada y agregando una lecha para señalar la ruta (igura 
3). A diferencia de ello, un menor del grupo control en el 

mismo tipo de consigna y plano evaluados en el pre-test 

realiza un dibujo valorado con el parámetro ´dibujo que 
no corresponde con su imagen´, y en el post-test realiza 

dibujos que obtienen el mismo parámetro, además de 
perder el objetivo o consigna comentando que su dibujo es 
un pantalón (igura 4).

Grupo experimental, niño P04GEM

Pre-test Post-tets

El niño no realizó ningún dibujó.
El niño señaló con su dedo la ruta y la explicó, dibujo una lecha 

para indicar el camino a seguir (1. Casa; 2. Ruta).

Figura 3. Ejecución gráica de un menor del grupo experimental en el plano perceptivo esquematizado, categoría función simbólica

1

2
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Grupo control, niño P13GCM

Pre-test Post-test

El niño dice que dibujó: Casa
El niño dice que dibujó:  

1. Casa; 2. Cama; 3. Pantalón.

Figura 4. Ejecución gráica de un menor del grupo control en el plano perceptivo esquematizado, categoría función simbólica

En el plano verbal, los niños debían asumir el rol del 

personaje de un cuento. En los resultados pre-test, sólo 
algunos menores del grupo control lograban asumir el rol. 

Estas condiciones cambiaron en el post-test; los resultados 

mostraron que casi el 50% de los niños del grupo expe-

rimental lograron cumplir con la consigna de la tarea, en 

comparación con la evaluación pre-test, donde ningún niño 

logró asumir el rol del personaje (igura 5). Por el contrario, 
en el grupo control, no hubo cambios signiicativos entre 
las evaluaciones pre y post-test (igura 6).

Grupo experimental, niña P23GEF

Pre-tets Post-test

Relato de la niña, cuento la gallina:

“Una gallina puso un huevo y la gallina que lo agarra  y la 
mamá que lo guarda y mañana se lo van a comer”

Relato de la niña, cuento caperucita:

“Yo iba con mi abuelita a dejar galletas, el lobo se viste de 
abuelita, llegué a la casa y era el lobo, se levanta rápido, yo 

abro el ropero y estaba mi abuelita y el lobo se fue corriendo”

Figura 5. Relato de una menor del grupo experimental en el plano verbal, categoría función simbólica.

Tarea 13. Asumir el personaje del cuento 
(como si tú fueras ……  cuéntame el cuento)

Grupo control, niña P30GCF

Pre-test Post-test

Relato de la niña, cuento caperucita:

“El lobo estaba ailando sus uñas para agarrar a la caperucita y 
luego la caperucita iba caminando y le dijo hijita hijita y que la 
agarra y luego la caperucita cuando agarraron al lobo dijo no 

lo maten y que lo matan”

Relato de la niña, cuento los cochinitos:

“Dijo au, y los cochinitos se asustaron y fueron a revisar y 
era el lobo esperando a que llegara, hasta que llegara se los 

comía vivos”

Figura 6. Relato de una menor del grupo control en el plano verbal, categoría función simbólica.

1 3
1

2
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Discusión

De acuerdo a la teoría histórico-cultural la actividad de 
juego de roles basado en la metodología del experimento 
formativo, cuyas bases se encuentran en la metodología 

propuesta por Galperin (1995), en la teoría de la acti-
vidad (Talizina, 2000; 2009), en la teoría del desarrollo del 
juego de Elkonin (1980, 1986), integrando los conceptos 
del desarrollo psicológico infantil a partir de la propuesta 

histórico-cultural, favorece la estimulación del desarrollo 

de la función simbólica en la edad preescolar. Nuestros 
resultados conirman que el juego constituye una acti-
vidad rectora en la edad preescolar, dado que incluye y 

promueve positivamente el desarrollo de diferentes tipos 

de formaciones psicológicas: imágenes, representaciones, 

conceptos y conocimientos (Elkonin, 2010; Liublinskaia, 
1971; Vigotsky, 1996; Poddyakov, 2010; Venguer, 2010). La 
posibilidad del niño para representar objetos ausentes a 
través del uso de símbolos y signos, caracteriza la presencia 

de la función simbólica en el desarrollo psicológico infantil, 

aspecto que se relaciona con el desarrollo del comporta-

miento mediatizado, dado que implica la asimilación de los 

aspectos semióticos del idioma, por lo que Salmina (2010) 
reiere que el nivel de desarrollo de la función simbólica 
se encuentra correlacionado con el desarrollo intelectual 

del niño, y también ha señalado que el niño que soluciona 

un problema sólo con determinado material objetal y no 
puede solucionarlo con ningún otro material, no separa 

el contenido de la forma del problema, lo cual habla de 

la formación pobre o insuiciente del plano simbólico. 
Los resultados del estudio experimental mostraron que 

en el plano materializado los niños que participaron en el 

programa de juego lograron la acción de sustitución, así 

como la representación de acciones, gestos y expresiones 

corporales y emocionales durante el desempeño de los 

roles. Estudios previos señalan que la sustitución conduce a 

los orígenes de la representación mental, características de 

la función semántica en dos aspectos, la representación y la 

simbolización ( Wolf y Gardner, 1981; Lewis y Cols., 2000).

En el plano perceptivo concreto los niños del grupo 

experimental lograron la representación de símbolos y 

signos tanto externos (dibujos, esquemas) como internos 
(imágenes, lenguaje, conceptos), a través de la esquema-

tización. En investigaciones previas se ha señalado que 

la representación de objetos y fenómenos a través de 
esquemas se relaciona con la comprensión de la corres-

pondencia entre las propiedades espaciales y geométricas 

de lo representado, esto es, conduce a la adquisición de 

los “sistemas icónicos” (Salsa, 2004; Salsa y Peralta, 2009; 
Lieben y Downs, 1992;  Solovieva y Quintanar, 2012).

En el plano perceptivo esquematizado los niños del 

grupo experimental emplearon sus propios signos y 

símbolos gráicos con determinada intención, contenido 
y signiicado, realizaron dibujos en correspondencia con 
la instrucción de la tarea, dibujos integrados con el punto 
de partida y de llegada, argumentando sus dibujos con 
su propio lenguaje. Usaron la lecha, medio de “ijación 
especial”, con lo cual la imagen adquiere sentido para el 

niño y se funde con el concepto (Liublinskaia, 1971), esto 
es, ejecutaron acciones de esquematización y codiica-

ción (Salmina, 2010; Talizina, 2000). Los niños emplearon 
los signos y símbolos gráicos con determinada intención, 
contenido y signiicado. Los resultados obtenidos en el 
plano perceptivo concreto pueden enriquecer el desa-

rrollo de las imágenes internas, el desarrollo del lenguaje, 
la memoria, la escritura, y el pensamiento conceptual y 

categorial. Se resalta la importancia del uso de la actividad 

gráica que, según  Vigotsky (1995b), constituye el primer 
nivel de representación del signo escrito.

En el plano verbal, los niños del grupo experimental 

en el post-test emplearon sus propios medios simbólicos 

internos: situaciones imaginarias y lenguaje; logrando 
apropiarse de un rol de forma independiente. Los investi-

gadores señalan que sólo a través de la actividad organizada 

y constante, y del cumplimiento de sus elementos inva-

riantes, será posible consolidar el uso de medios simbólicos 

internos ( Vigotsky; 1995ª; 1996ª; Talizina, 2000). Por tal 
motivo, la actividad de juego debería constituir una de las 
actividades centrales en la educación básica.

El éxito del programa de juego se atribuye a la orienta-

ción y ayuda del adulto durante la actividad, especíicamente 
de los elementos invariantes de la actividad humana: 

planeación, veriicación y control. Por tanto, la Zona de 
Desarrollo Próximo constituye la herramienta con la cual 
los especialistas pueden orientar el desarrollo psicológico 

y la enseñanza de los niños en la edad preescolar (Tali-
zina, 2000; Elkonin, 1980). Estudios previos han mostrado 
la efectividad del uso de la actividad de juego en casos 
de corrección de distintos síndromes neuropsicológicos 

(Solovieva, Quintanar y Bonilla, 2003; Bonilla, Solovieva 
y Quintanar, 2006; Sifuentes, 2012) y para el fomento del 
aprendizaje escolar (Bozhovich, 1976; Rogoff, 1990).

El éxito del programa de juego aplicado para la formación 
de la función simbólica, se sustenta en la organización de 
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las sesiones de juego en sus elementos estructurales inva-

riantes: el motivo (objetivo), el objeto de la acción (ideal o 
material), la base orientadora de la acción, las operaciones 

y sus medios de ejecución (Leontiev, 1981; 1984; Galperin, 
1995a; 1987; Talizina, 2000; 2009).

En conclusión es posible formar la actividad de juego de 
roles como una cadena de acciones orientadas hacia obje-

tivos especíicos. La organización de acciones conduce a 
que el niño comprenda el papel de la simbolización.

Los resultados apoyan la teoría de Vigotsky (1995; 
1996) sobre la propuesta del juego de roles como actividad 
rectora en la edad preescolar, actividad que conduce a la 

evolución de las acciones haciéndolas más sintéticas y abre-

viadas, haciendo posible que el niño represente en el plano 

interno todo lo que observa.

Se favoreció la formación de la función simbólica en las 

acciones de: sustitución, codiicación y esquematización, en 
los planos materializado, perceptivo concreto y perceptivo 

esquematizado, favoreciendo la introducción de los niños 

hacia la realización de las acciones en el plano verbal.

La investigación educativa puede integrar los cono-

cimientos de la psicología del desarrollo y del método 

formativo, con el in de organizar la enseñanza y el aprendi-
zaje de los niños en la edad preescolar.
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