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VE LOS N1NOS 

Y una mujeJt que llevaba 4 4U c1tiatu1ta. -6ob1te 
el pecho dijo: 
- Hábl«no-6 de lo-6 niño-6. 
Y U 1tupondi6: 
- . VuutJto-6 hijo-6 no -6on vu.utJto-6 • 

.. Son h,lj 011 del anhelo de la vida.. 

Son concebido-6 « tJta.vl-6 vue4t1to, má-6 no de 
vo-6ot1to-6, y no ob-6ta.nte viv« ju.nto-6, no o-6 
pute.necen. 

Podli-6 da.Jtle-6 vue4tJto amoJt, mcu no vue-6tJto-6 
pen-6a.mie.nto-6, poJtque ello-6 tienen lo4 -6uyo-6. 

Podli-6 a.tbeJtg«Jt -6U4 cue1tpo-6, m44 no -6U4 
a.lma.-6. 

Po1tque l4tU moJta.n en .ta. ca.411 del maña.na., 
que no podJtli-6 vi4ita.Jt ni aún en 4ueño4. 

Podli-6 e4601tza.1to-6 polt 4eJt como ello4, m44 no 
intentlil. ha.ceJtlo-6 como vo4ot1to-6 
Po1tque la vida no 1tet1tocede ni 4e detiene 
con et «ye1t. 

Soü e.t a.Jtco del cua.t vuut1to1. hijo4 4on di.6-
pa.1ta.do4 cual 4a.eta.4 viviente-6 
El A1tque1to ve el blanco 4ob1te et ca.mino 
det in6inito, y o-6 dobla. con Su podeJt de modo 
que la.4 411eta.4 puedan vota.Jt vetoce4 y a. 91ta.n 
düta.nc.ia.. 

Vejad qu~ vue-6tJto enco1tva.miento en ta. 
ma.no del A1tque.1to 4ea. polt pta.ceJt: 

Po1tque a.-61 como ama. ta 4a.eta vola.do1ta, 111.l 
ama. tambiln et a.Jtc.o que e4tá ten4o. 



mTRODUCCION 

Los padres de familia tienen un papel fundamental en 

la educaci6n del niño, pues es la que se recibe en el seno 

familiar por lo que debe ser la más eficaz y duradera. 

Sin embargo, es de gran preocupaci6n el desconoci

miento que los padres tienen respecto a la forma de orien

tar.a sus hijos, principalmente en lo referente a la imPO[ 

tancia y efectos que tiene el juego en la edad preescolar. 

El doctor Fi tzhugh Dodson en su libro " El arte de 

ser Padres", dice que para cumplir bien la labor de criar 

a un niño, es esencial conocer al~o .sobre la manera cano 

crecen los niños. Pero muchas veces este conocimiento 11! 
r¡a a vari.as personas a trav~s de la mera experiencia, com2, 

tiendo por lo tanto mdltiples errores. 

La din4mica familiar actual en donde el padre y ma

dre trabajan y los niños se encuentran en muchos casos 

abandonados al cuidado de parientes, sirvientes o en el m~ 

jor de los casos en Instituciones como son los Centros de 
Desarrollo Infantil en los que se reciben atenciones, pero 
nunca podr4n sustituir la que puedan proporcionar los pa
dres en el aspecto afectivo. 

El autor del libro" La educaci6n en la familia y en 
la escuela" opina que, son mayoría los padres demasiado 

flojos en la forma de tratar a los hijos, es decir, que e~ 
tá'. generalizado un modo educativo familiar que priva a la 

infancia de cierta seriedad y exigencia que le sertan muy 
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formativas. 

En la actitud de cierta comodidad que los pa~res han 
ad~uirido creyendo que est4n cumpliendo con su responsabi
lidad educativa, dejando a la escuela toda la tarea educa
tiva de sus hijos, sin tomar en cuenta que pasan el mayor 
tiempo en el ámbito familiar y que esta labor debe ser una 

obra conjunta: Familia - escuela, para la educacidn del n!, 
ño. Muchas veces lo que se construye en la escuela, den
tro de la familia se destruye o s·implemente no se fomenta. 

"Hay padres que, luego de haber procurado inscribir 
a su hijo en un "bien colegio", se creen ya dispensados de 
toda preocupacidn respecto de la marcha del hijo en el mis

mo, como si automáticamente se hubieran de resolver ya 
bien todos los posibles problemas. Y es que muchos padres 
no han ca1do en la cuenta de los frutos educativos que pu~ 
de reportar el contacto entre ellos y el profesor, de su 
hijo. 11 (l) 

"Para educar a un hijo, los padres necesitan, más 
que los conocimientos tedricos, unas directivas concretas; 
y éstas no las hallarán en libros, sino en la consulta con 
el profesional que se ocupa también en educar a su hijo: 
el Maestro. Padres y profesores han de encontrar los me
dios de solventar una dificultad detenninada."{2) 

(1) Quintana Cabanas, José Ma. La educaci<Sn en la familia 
y en la escuela. Ed. Marfil, Alcoy, 1969, p4g. 29. 

(2) Ib1d., pág. 29. 
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Y • • • ¿ QUIEN EDUCA A LOS PAPAS ? , es el título de 
un libro cuya autora es Indiana N4jera, a la cual ella mis 
ma responde: Nadie, que nosotros sepamos. 

11 En los cambios de impresiones entre padres, o en
tre maestros, o entre unos y otros, con frecuencia sale el 
tema de lo dif!cil que es saber educar bien a los niños. 
Los padres suelen refugiarse en la excusa de que la educa
ción es actividad complicada en la que ellos no es~n ini
ciados. Ias llamadas 11 escuelas de padres", est4n llama
das a cumplir una misidn educadora de enorme trascenden
cia; mas por desgracia no se las ve apenas en parte algu
na. Real.mente y para confusi6n de todos, los padres se 

ven comprometidos, llevados por el ritmo mismo de la vida, 
a una función pedag6gica para la que no suelen tener, en 
general, la más pe~eña preparaci6n. 11 <3> 

La aportaci6n que pretendo dar como consecuencia del 
estudio durante la realizaci6n de esta tesina, es concret! 
mente una Propuesta de un Programa de Trabajo aplicable a 
padres de familia de niños preescolares, ya que es el mo
mento propicio para orientarlos, debido a que la educaci6n 
preescolar constituye las bases del proceso educativo y es 
el antecedente inmediato de la educaci6n elemental, por lo 
tanto debe darse al niño una estimulaci6n previa para que 
las enseñanzas que va a recibir respecto a la Lacto-Escri
tura en un futuro inmediato se constituyan en algo grato, 
interesante y posible de llevarse a cabo. 

(3) Ib1d., p4g. 49. 
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CAPITULO! 

PERIODOS. INTERESES, TENDENCIAS, NECESIDADES Y CARACTERIS 
TICAS DEL NIAO DE 2a. INFANCIA. 

La educaci6n tiene como meta la formaci6n de hombres 
y mujeres libres, maduros y responsables. Para que ésto 
se logre se requiere de una larga etapa de aprendizaje 
principalmente en la niñez, la adolescencia y la juventud: 

aunque el ser hwnano contintia aprendiendo durante toda su 
vida. 

·Es responsabilidad de los educadores y padres prin
cipalmente, realizar su labor educativa con paciencia, 
afecto y entrega, ya que los hijos necesitan la cercanía 
física, el cariño y la atenci6n constante de ellos, no so
lo cuando surgen problemas sino de una manera permanente. 

Resulta de gran importancia conocer las característi 
cas del niño, en este caso especialmente las del pequeño 
de 5 años, que frente a padres y educadores espera ansioso 
encontrar la satisfacci6n a necesidades, intereses, senti
mientos e inquietudes que se presentan de manera constante 
en esta etapa. 

1.1 PERIODOS . 

" Tomando como base la evoluci6n de los intereses i~ 
fantiles, unas veces (es decir, con un criterio psicol6gi
co), y otras fijándose en fen6menos de índole fisiol6gica, 
la vida humana ha sido tradicionalmente dividida en los si 



.s 

guientes períodos:,. {l) 

Período Embriofetal: El cual comienza con la fecun
daci6n y tennina con el nacimiento. 

Infancia: Que comprende desde el nacimiento hasta 
el comienzo de la función reproductora (pubertad). 

La infancia se subdivide en: 

la. Infancia: que corresponde al período de los in
tereses perceptivos, motores y gl6sicos y comprende del n_! 
cimiento a los 3 años. 

2a.. Infancia: Es el período de los intereses conc%!_ 
tos, l~dicos y pr6ximos, que abarca de los 3 a los 7 años. 

3a. Infancia: Per!odo de los intereses abstractos 
que va de los 7 a los 12 años. 

Adolescencia: Es el período de los intereses ético
sociales, comprende desde los 12 6 14 años a los 18 6 22, 
se inicia con la aparici6n de la pubertad. 

A continuaci6n me referi~ de manera m!s amplia y 

concreta al niño de 5 años en tomo al cual gira este tra-
bajo. 

Es importante mencionar. que: " La infancia es una 

(1) Peinado Altable, José. Paidología. Ed. Porrda, Mi!xico, 
1958, p!g. 136. 
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etapa necesaria en la vida humana, cuya funci6n biol6gica 

es, por su característica plasticidad, permitir una plena. 
evoluci6n de todo lo que el niño encierra como posibili
dad". <2> 

Cabe aclarar que desde el punto de vista biol6gico 

la plasticidad es la capacidad de los organismos para cam

biar, si el medio cambia. 

Dewey considera a la plasticidad como un rasgo de 
inma~urez del sujeto; pero que sin embargo es necesario 
desde el punto de vista educativo. 

El niño va a tener la capacidad de adaptaci6n a las 
influencias recibidas y a la vez la capacidad de ejercer 
influencia en otros seres. La niñez y la juventud, sien
do las edades de mayor actividad orgánica son las ~pocas 
de mayor plasticidad educativa. 

Padres y educadores deben valerse de esta posibili
dad educativa del pequeño, para que adquiera h!bitos, hab!_ 
lidades, destrezas, actitudes y conocimientos, desde los 
mSs elementales como el aprendizaje de la lecto-escritura 
hasta otros de mayor complejidad. 

Como educadores debemos estar conscientes de que si 
el niño vive plenamente todas las etapas de su vida infan
til, tendrá una mayor garantía de que su vida de adulto 
tambi~n sea plena • 

11 • decir que las diversas etapas de la vida in-

(2) Peinado, op. cit., p!g. 135. 
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fantil se caracterizan por los intereses predominantes, no 

significa que éstos sean exclusivos, ni que aparezcan ni 
desaparezcan repentinamente, sino que tienen un largo pe

r!odo de preparaci6n en etapas anteriores y sufren su evo
luci6n en las siguientes, debilitándose, transformándose o 
perdiendo relieve al combinarse con otros".tJ) 

Es decir que aunque un niño estd presentando de mane 
ra predominante ciertas características en la etapa por la 
que atraviesa, las de la etapa anterior contin~an manifes
tándose solamente que con menor intensidad. 

Considero conveniente antes de referirme a los inte
reses de la 2a. Infancia, mencionar los de la la., ya que 

son su antecedente inmediato. 

"Un interés es la inclinaci6n del individuo hacia 
(·4) 

una actividad elegida con toda libertad." 

El interés es una actitud caracterizada por el enfo
que de atenci6n sobre objetos, personas o hechos, nace de 

una necesidad y constituye un medio muy valioso para lo

grar fines educativos. 

tes: 

Los intereses de la Primera Infancia son los siguie!l 

• Perceptivos, son los que aparecen desde el naci
miento hasta los seis u ocho meses. 

(3) Peinado, op. cit., p!g. 138. 
(4) Sánchez Hidalgo, Efra!n. Psicología Educativa. Ed. 

Universitaria, Puerto Rico, 1969, p4g. 516. 
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El niño al desarrollar sus sentidos establece con 

tacto con el mundo que lo rodea, gusta de ver, 
palpar, chupar, etc., y mediante estas y otras 

muchas acciones va logrando el perfeccionamiento 
de 'ia funci6n sensorial. 

• Motores, son aquellos que nacen en cuanto los movi 

mientos se hacen más coordinados, y se manifies

tan a traws del movimiento constante por parte 
del niño (6 meses a 2 años). 

Los movimientos del niño que en un principio eran 
incoordinados se van perfeccionando y en este mo

mento las sensopercepciones le proporcionan una 
gran utilidad ya que ahora más que un ejercicio 
de los sentidos, se han convertido en un medio P,! 
ra lograr fines. La aprehensi6n y después lama_!'. 
cha ser~n las dos principales adquisiciones de es 
te per!odo. 

• Gl6sicos. Estos llegan a su punto culminante en
tre los dos y los tres años, para continuar dese~ 
volviéndose durante un tiempo prolongado, y ser~ 
fieren al interés que manifiesta el niño por la 
adquisici6n del lenguaje. 

Antes de que el pequeño tenga la posibilidad de 
hablar comunica a quienes le rodean sus necesida
des y deseos a traws de un "lenguaje mímico". 
Más adelante va desarrollando el simbolismo del 
lenguaje, situaci6n que le permite un contacto 
más amplio y estrecho con su medio circundante. 
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1.2 INTERESES DE LA SEGUNDA INFANCIA. 

En la Segunda Infancia se siguen manifestando los i~ 
tereses perceptivos, motores y gl6sicos, pero predominan 
los siguientes: 

1.2 .1 Concretos: Debido a que en la etapa anterior los in 

tereses perceptivos y motores alcanzaron un desarrollo dp
timo que facilitan su actividad, ahora el niño centra su 

atenci6n_y su interés en las nociones concretas sobre los 
seres y las cosas; sin embargo, al pequeño le falta expe

rimentar directamente, no s·e contenta con la simple perce2_ 
ci6n sino que comienza a actuar por s! mismo para lograr 

sus finalidades, por lo cual establece contacto directo 
con el mundo que le rodea, en este período vive en plena 

naturaleza, el mundo exterior comienza a fnteresarle obj~ 
tivamente y para conocerlo necesita hacer mayor uso de sus 
funciones mentales de adquisici6n: atenci6n, memoria y as2 
ciaci6n; as! como de sus tendencias: curiosidad, irnitaci6n 
y observacidn. 

Cabe reflexionar acerca de que en la actualidad el 
niño tiene mayor estimulaci6n, ya que desde temprana edad 
recibe una fuerte influencia de los medios masivos de comu 
nicaci6n especialmente de la televisi6n, que en un momento 
dado propicia en algunos niños este interés de manera pre
matura. 

1.2 .2 Pr6ximos: 11 Se refieren a lo imnediato, al aquí y 

ahora de las situaciones. El niño no comprende el futuro, 
por lo que busca satisfacer sus intereses en el momento 



que estos se presentan" .<S) 

1.2.3 Lddicos: Estos intereses se manifiestan a tra~s 
del juego. 

El juego se considera como inter4s, necesidad y ten
dencia. 

Como inter4s, porque en la realizaci6n de sus juegos, 
el pequeño enfoca su atencidn sobre objetos,_ personas o h.!!_ 
ches, adem4s de que el deseo, la emoci6n, la curiosidad,la 
voluntad, etc., intervienen para satisfacer una necesidad. 

Necesidad, " porque cuando el niño tiene una ruptura 
entre su organismo y el ambiente, su medio como·v&lvula 
de escape para buscar su equilibrio es a tra~s de la acti 
vidad lddica."(G) 

El juego en el niño sano es una necesidad tan eleme!l 
tal como el hambre y la sed. Las tareas lddicas que los 
niños se proponen corresponden a sus necesidades, ya que 

sienten deseos de realizarlas. 

El juego como tendencia se manifiesta en la especie 
humana a lo largo de su existencia, a manera de recreaci6n, 
as! como ejerciendo una acci6n cat4rtica de sus emociones 
y sentimientos. 

A pesar del sinn1imero de estímulos que el ambiente 

(5) Quintanilla, Georgina, y Sierra, Rosalba. 
tangible: El Niño. Ediciones Ela, México, 

(6) Ib!d., pág. 44. 

Una verdad 
1983, p&g.19. 
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brinda al niño, su inte~s por el juego es persistente, ya 
que el juego y la niñez se hallan unidos en forma tan ind!_ 
soluble que puede decirse que" no hay infancia sin juego 
ni juego sin infancia.•<7> 

1. 3 TENDENCIAS • 

Al igual que los intereses, las tendencias infanti
les deben ser aprovechadas al múimo por padres y educado
res en la educaci6n de los niñoiJ. 

Es conveniente mencionar que tendencia es: " una 
fuerza end6gena que orienta a un organismo hacia cierto 
fin u objeto."tB) 

Las tendencias son universales de la especie, heredf. 
tarias y no se modifican gen,ticamente. Segtln algunos 
autores existen tendencias innatas (instintos) y adquiri
das (h4bitos, volici6n, etc.). 

Las tendencias están ligadas a necesidades org4nicas 
como sueño, alimentaci6n¡ o psicol6gicas como afirmaci6n 
de s! mismo y gregarismo. 

Las tendencias m4s sobresalientes del niño de 2a. in 
fancia son las siguientes: 

1.3.1 Coleccionismo es la tendencia a reunir objeto~ de to 

(7) Revista del Consumidor. Vol. 1, NGm. 2. IDs Juguetes. 
M&ico,D.F., Dic. 19~6. p4g. 54. 

(8) Sillamy, Norbert. Diccionario de la Psicolog!a. Ed. 
LclX'ousse, México, 1969, p&g. 318. 
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da índole, así vemos que el niño preescolar acumula una 

gran variedad de objetos que llaman su atenci6n y que asi
mis~o son importantes para ,1. Esto le ayudará a adquirir 
el sentido de pertenencia, identidad y responsabilidad. 

El coleccionismo tiene diferentes momentos, al prin

cipio el niño otorga el mismo valor a cosas, animales y 
personas y conforme va evolucionando advierte diferencias 
y establece comparaciones y para esto tiene necesidad de 
juntar muchas cosas y adquirir experiencias variadas. 

Etapas ·del cole.ccionismo:· · 

Coleccionismo desorganizado: Podemos observarlo en 
el niño preescolar, cuando re11ne todo lo que le gusta e i~ 
teresa por ejemplo: palitos, semillas, conchitas, canicas, 
estampas, etc. 

Coleccionismo ordenado: se presenta en la tercera 
infancia. El niño ya ordena sus colecciones pero no las 
clasifica. 

_Coleccionismo Clasificador: Se presenta aproximada
mente a partir de la adolescencia. Las colecciones re11nen 
varias caracter!sticas, valores y elementos,_ o sea que 
existe un elemento clasificador. 

1.3.2 Curiosidad es la tendencia, considerada por muchos 
como la bQsqueda de informaci6n·o conocimiento respecto a 
un suceso o situaci6n parcialmente conocidas. 

La curiosidad surge del niño mismo hacia el exterior 
y se manifiesta a través de preguntas constantes. 
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º Estas preguntas se refieren, sobre todo, al origen 

y a la utilidad de las cosas, y mucho menos a su naturale
za. -. QUE - y - POR QUE - son los dos modos favoritos de 
interrogaci6n; - COMO - no viene sino más tarde y raramen
te. 

La pregunta es, en general, imperativa e impone una 

respuesta inmediata. El niño no ama las alternativas y 
las falsas salidas, y no comprende las vacilaciones ni las 
dudas por parte de aquellos en quienes tiene toda su con
fianza. nÍ 9) 

Cabe mencionar que el niño pasa de un interes a otro 
rápidamente, por lo que las explicaciones largas no funcio 
nan ya que de inmediato plantea interrogantes sobre otros 
temas. 

La satisfacci6n de la curiosidad dá como resultado 
el acrecentamiento de experiencias y conocimientos en el 
niño, por lo cual los adultos no debemos tratar de frenar
la o suprimirla, sino alentarla, y encauzarla debidamente 

de acuerdo a nuestras posibilidades y limitaciones. 

1.3.3 Gregarismo. Es la tendencia a reunirse, a agrupar
se. El hombre es un ser sociable, que encuentra en el gr~ 
po seguridad y un cierto nwnero de ventajas prácticas. En 
el niño se manifiesta espontáneamente por medio de sus ac
tividades de juego colectivo. 

1.3.4 Imitación. " Es una forma de conducta que adopta el 

(9) Verrneylen, G. La Psicolog!a del niño y del adolescen
te. Ediciones de la Lectura. pág. 168. 
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El niño imita por autoafirmarse, por segurid~d o por 
ser aceptado en el mundo de los adultos; y lo que imita es 
lo que observa a personas y personajes ya sea por simpatía 
o por identificaci6n. 

Etapas. de la imi taci6ri: 

• Imitaci6n Instintiva. Desde los primeros meses 
de vida el pequeño imita los movimientos que ve hacer, por 
ejemplo sonríe cuando se le sonríe, es decir, su mímica se 

adapta cada vez mejor a la que le rodea. 

• Imitaci6n Tendenciosa. Se manifiesta a la edad 
de 9 a 10 meses, el pequeño tiene conciencia de reproducir 
los gestos y los hechos de las personas que le rodean exp~ 
rimentando una gran satisfaccicSn. Pero realmente cuando 
la imi taci6n adquiere todo su valor es hacia los:; 18 a 24 
meses, el niño se relaciona cada vez más con el mundo exte 
rior y se interesa por las actividades que hacen otras peE 
senas, por ejemplo gusta de ver el peri6dico simulando 
leerlo, de ponerse un sombrero, etc., copia mímica, soni
dos, actitudes y ejecuta actos que acaba de observar o que 
recuerda. 

"El niño hacia los 4 a 6 años selecciona ya muy bien 
lo que debe imitar a diferencia de lo que debe dejar pasar. 

Pero está todavía guiado por sus tendencias primitivas y 

por un utilitarismo demasiado inmediato. Esto es lo que 

(10) García Hoz, Víctor. Diccionario de Pedagogía. Tomo 
II. Ed. Labor, Barcelona, 1974, pág. 502. 
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le produce directamente placer, le halaga y le interesa 

imitar, y no lo que pudiera exiíirle un esfuerzo o ir al 
encuentro de sus tendencias." (1 ) 

• Imitaci6n Razonada. Se produce desp~s de los 6 

años. 

Los intereses diferidos comienzan a predominar paul~ 
tinamente sobre los intereses inmediatos. El niño imita 
a las demás personas tratando de hacer como ellas y mejor 
que ellas, pero ahora con fines nuevos, pues pretende obt!, 
ner recompensas, adquirir nuevos conocimientos, ganar ven
taja a sus compañeros y ya no imita al azar, ni todo, ni 
obedeciendo a las inspiraciones del momento sino que 
haciéndolo con cierto método ayudado en ello por la escue
la ya que Esta guía y disciplina la tendencia a la imita
ción en el niño, pues como se ha mencionado el pequeño imf. 

ta a las personas que tiene cerca y sufre su influjo dire~ 
to, pues el niño en la escuela al estar en contacto con 
otros niños, al experimentar pequeñas dificultades de cam~ 
rader!a y la semejanza del nivel intelectual y afectivo, 

propiciará que el pequeño vaya adquiriendo iniciativas. 

Para no dificultar el desenvolvimiento psíquico del 
individuo, la imitaci6n en cierto momento debe ser razona
da, o sea tomar de las personas lo que parece estar de 
acuerdo con las tendencias generales o las directrices y 

los fines particulares del niño, pues el pequeño compara, 
selecciona y escoge de acuerdo a sus preferencias persona-
les y seg1ln las razones que tenga para ello. 

(11) Vermeylen, G. La Psicología del n1no y del adolescen 
te. Ediciones de la Lectura. pág. 179. 
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En la adolescencia los j6venes escogen paratipos, ya 

sea de un poeta, de un deportista, de un hombre de acci6n, 
de un sabio, etc. 

Después, cuando el adolescente llega a ser adulto 
imitar! actitudes profesionales, técnicas y procedimientos 

pero ahora por motivos utilitarios y de una manera reflexi 
va. 

1.3.5 Lucha. Es la tendencia que se manifiesta en una ca
racterística impulsora del individuo a librar los obsU.cu
los que se le presenten. 

La lucha se considera como un impulso energético vi
tal y se deriva de la propia conservaci6n. 

De 2 maneras se puede manifestar la lucha: 

Agresiva, que consiste en una agresi6n directa al 
individuo, originada por el afán de poderío. La c6lera y 

la ira son las emociones que se manifiestan. 

Defensa, se manifiesta por la emoci6n, miedo y es 
t& originada por la conservaci6n o supervivencia. 

Esta tendencia debe ser estimulada y encauzada ade
cuadamente. Los hombres que triunfan en la vida a base de 
perseverancia, esfuerzo y dedicaci6n lo deben .al manejo y 
control de la tendencia de lucha, aunque también intervie
nen otros factores. 

1.3.6 Observación: Es de suma importancia para la educa
ci6n de los niños, pues se ha constitu!do modernamente co-
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mo un elemento did&ctico básico, por lo que padres y educa 
dores deben aprovecharla. 

Es necesario saber que" la observaci6n es el exa
men atento de fen6menos o sucesos como parte del proceso 
de la investigaci6n cient!fica."<12 > 

El niño observa los seres y las cosas dependiendo 
del interes del momento que en tU despierten. 

Las observaciones de los niños son variables, es de
cir lo que ha observado una vez puede escapársele en bene

ficio de otros puntos, pues al mismo tiempo se le presen
tan demasiadas impresiones y solo se limita a aceptar las 
que están de acuerdo con sus intereses del momento. Por· 
lo mismo sus observaciones son incompletas, ya que difíci! 
mente observa las partes de un todo, pues tiene una visi6n 
global de las cosas. 

1.4 NECESIDADES. 

11 Necesidad es cualquier factor o condici6n en el me 

dio o en la situaci6n actual de un organismo que ayuda en 
alto grado a conservar su vida o su bienestar, o a hacer 

· · · (13) 
progresar sus modos de conducta habituales. 0 • 

La necesidad en el ser vivo es una fuerza que lo im
pulsa a actuar y ésta se encuentra ligada al interes, ya 
que un interés surge por una necesidad, por lo tanto es de 

{12) Warren, Howard. Diccionario ,de Psicología. Fondo de 
Cultura Econ6mica, México, 1948. pág, 246. 

(13) Ib!d., pág. 238. 
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suma importancia tomar en cuenta los intereses del niño de 

2a. infancia, para satisfacer sus necesidades. 

Entre las diferentes necesidades se distinguen: las 
que corresponden a las condiciones físicas del organismo 
(vitales) y las que dependen de las condiciones sociales. 

Dentro de las necesidades vitales se encuentran: la 
sed, el hambre, la necesidad de dormir-, la eliminaci6n de 
los excrementos, etc. 

Entre las necesidades sociales más importantes pue
den distinguirse tres: Afecto, seguridad y rango. 

Su satisfacci6n trae consigo el bienestar y la expél!!. 
sidn del individuo, mientras que la frustracidn de estas 
aspiraciones, puede ser motivo de trastornos de comporta
miento. 

Una necesidad que se encuentra entre las vitales y 

sociales, es el sexo, pues es una necesidad que posee una 
base fisioanat6mica y es la primera necesidad social que 
aparece. El individuo para su satisfacci6n busca la inte
racci6n con otro ser. 

Tanto las necesidades vitales como las sociales, son 
indispensables para vivir, pero solamente explicare breve
mente las necesidades sociales· ya que se puede ejercer so
bre ellas mayor influencia educativa. 

1.4.1 Afecto. Todas las personas necesitan ser amadas. 

La necesidad de afecto llega a ligarse primare a la 
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madre, posteriormente al padre y finalmente a la familia 

para despuds ampliarse hacia otros seres que le rodean en 
su medio circundante. El pequeño que tiene el afecto de 

sus padres siente que vale y se siente seguro de sí mismo, 
esto ayudar! a que el niño quiera y pueda relacionarse con 

otros niños y otros adultos, as! como también querer y ex
plorar el mundo que lo rodea. 

1.4.2 Seguridad. As! c0ll10 el afecto es de suma importan
cia para el pequeño, por parte de sus padres, tambi4n su 
seguridad es importante. El niño encuentra su seguridad 

gracias a la presencia serena y afectuosa de sus padres, 

a la estabilidad de sus condiciones de existencia, a la 
disciplina regular de su educaci6n. 

El pequeño debe sentir un ambiente de afecto y segu
ridad tanto en la escuela como en su hogar. 

1.4. 3 Rango. Adem&s del afecto y seguridad que el niño de 
be tener, se necesita que sea aceptado por el grupo en el 
que se desenvuelve y sentirse un miembro importante dentro 
de éste. 

1.5 CARACTERISTICA DE PERSONALIDAD. 

ª Característica es una marca diferenciadora o pecu
liar por la cual una persona o cosa se distingue de las de 

(1'4) mas." 

Es muy· importante que padres y educadores encaucen 

(14} Quintanilla, op.cit., p4g. 51. 
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estas caracter!sticas para que adquieran un valor educati

vo, sin perder de vista las diferencias individuales, pues 
hay que respetar el ritmo de evolución de cada niño. 

1.5.l Caracter!stica de Personalidad: El Egocentrismo. 

El egocentrismo es la disposici6n de ánimo de quien 

lo refiere todo a s! mismo. Es, en ~nninos de l>sicolog!a 
y Psiquiatrta tendencia a constituirse en centro del uni
verso. 

Esta actitud es normal en el niño de 4 hasta 6 años. 
El pequeño no distingue entre su II yo II y su II no yo", e!l 
ti:e lo subjetivo y lo objetivo, cuando el niño habla no lo 
hace sino de ~l y no procura ponerse en el punto de vista 
del interlocutor. Esta conducta es espontánea e incons
ciente en el niño, pues no ha adquirido claramente concien 
cia des! mismo. 

l. 6 CARACTERISTICAS DE PENSAMIENTO •. 

Algunos autoi:es piensan que las características de 
pensamiento est&n íntimamente unidas al egocentrismo por 
ser una caracter!stica de la personalidad. 

El pensamiento del niño es Pi:el6gico, debido a esta 
característica el pequeño no establece i:elaciones causa -

efecto. 

De esta caracter!stica esencial se derivan las si

guientes: 

1.6.1 Animismo, es la creenc!a de que todo es animado e in 
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tencionado. 

Seg1in Collin, en el animis~ : el niño atribuye a 

los objetos características anllogas a las que experimenta 

inmediatamente en s! mismo, es decir: conciencia, voluntad, 

deseo, apetencia, etc. Por ejemplo: cuando el niño le pe
ga a un objeto (silla, mesa, etc), porque éste lo tir6 in

tencionadamente. 

1.6.2 Antropomorfismo: Es la atribuci6n de característi

cas hwnanas, particularmente psíquicas a objetos o anima
les. 

1.6.3 Artificialismo: ª El niño piensa que los fen6menos 

naturales son producto de la fabricaci6n del adulto. No 
(1:5) las considera como producto de causas ajenas al hombre." 

1.6.4 Realismo: El realismo infantil es opuesto al reali~ 
mo del adulto, pues éste puede trazar una línea divisoria 

entre el mundo exterior y su " Yo ", por lo que la reali

dad. en él es objetiva. En cambio en el niño, el límite en 

tre el " Yo" y el II No yo II es m&s impreciso que en el 
adulto, por lo que el niño no es objetivo. 

El niño no tiene en el grado que el adulto, la con
ciencia de la diferencia entre lo que es creación de su 
11 Yo II y lo que es objetivo. El pequeño tiene la vivencia 
de su vida psíquica, pero no con la claridad precisa para 
sentirse independiente, desligado de las cosas. 

En el realismo infantil el pequeño confunde el mundo 

(15) Quintanilla, op. cit., pág. 55. 
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in terno con el externo. 

El niño confunde entre lo real y lo que no lo es. 

Un primer momento del realismo infantil, lo constit_!! 
ye el que no distingue el mundo físico del psíquico. 

Antes de los 7 años, el niño es incapaz de distin
guir los elementos objetivos de .las creaciones de su fant~ 

sía en sus sueños, en sus fabulaciones y en sus juegos. 

1.6. 5 Sincretismo, es la percepci6n global y confusa de la 

que surgen seguidamente objetos distintamente percibidos. 

Es la dificultad para ver los detalles, por lo que hace al 
sincretismo concreto o perceptivo. Es el pensamiento que 
se origina mediante la concentracidn de un todo en una ex
periencia sin relacionar el todo con las partes. 

El sincretismo no se limita al campo sensorial y me
nos al visual; no solo es sincrética la percepci6n del ni

ño sino su pensamiento y su acci6n. 

1.6 .6 Yuxtaposici6n. En esta característica se produce el 
efecto contrario al sincretismo o sea que es el pensamien
to que se origina mediante la concentraci6n de las partes 

dentro de un todo. 

El niño no puede sintetizar simult!neamente las par
tes y el todo en un grupo relacionado, es por eso· que se 
producen el sincretismo y la yuxtaposici6n. 
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CAPITULO II 

EL JUEGO 

Cuando se piensa en niños, muchas veces se piensa en 
juegos, y es que efectivamente el niño dedica gran parte 

de su tiempo al juego, ya que es un factor determinante en 
la vida infantil. 

Para el pequeño toda ,actividad es juego y por medio 
de éste, anticipa las conductas de etapas posteriores. 

El niño cuando juega investiga y experimenta. 

Si preguntamos ¿ Por qué el niño juega ? , es como si 
preguntáramos ¿ por qué es niño ?. Claparede dice que la · 
infancia sirve para jugar y para imitar. 

No podemos imaginar a los pequeños sin sus·risas y 
sus juegos. 

La cuesti6n ¿Porqué juegan los niños? Corno hemos 
visto anteriormente no permite una respuesta precisa. So
lamente se puede decir que evoluci6n y desarrollo se produ
cen en el juego y que los niños tienen una necesidad muy 
grande de jugar, pues por medio de ésto el pequeño adopta 
actitudes decisivas de las cuales dependerá en parte su 
forma de vida futura. 

El juego es el centro de la .infancia, y al respecto 
encontramos interesantes trabajos que han proporcionado 
abundante inforrnaci6n acerca de la historia y personalidad 
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del niño. 

" Como la historia de un preescolar es relatívamente 
corta y las interacciones ocurren de modo principal en el 

medio familiar, el análisis del juego revela con claridad: 
a) las formas de conducta que le han sido fortalecidas y 

mantenidas as! como las clases de estímulos que han adqui
rido funciones discriminativas, reforzantes y emocionales; 

es decir la estructura conductual bisica de su personali
dad, y b) su a..'llbiente temprano, es decir, las prácticas de 
su familia". (l) 

Realmente el fen6meno del juego ha llai,iado la aten• 

ci6n a profesionales y ha sido valorado de diversas .mane

ras. Se intent6 y se contin11a intentando descubrir qué 
significa el juego para el niño, más allá del momento en 
que se divierte jugando. Además viendo en esta actividad 
del juego algo m!s que simples movimientos casuales, trat~ 
ron de dar una explicaci6n del juego y formularon sus 
correspondientes hip6tesis y teorías. 

2.1 CONCEPTO DEL JUEGO. 

El concepto de juego ha ido cambiando conjuntamente 
con las teorías que han surgido. 

• Stone y Church dicen que " Juego es el término 
que se emplea para describir lo que el niño hace y que no 
pertenece a la clasificaci6n de las cosas serias de la vi
da -dormir, comer, eliminar, vestirse o desvertirse, la-

(1) Bijou W, Sidney. Psicología del Desarrollo Infantil. 
Vol. 3. Ed. Trillas, México, 1982, p&g. 39. 
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· 1 d to 11 ab - n ( 2 ) varse, ir a oc ro. evar a c o pequenos encargos. 

• Bijou, considera al juego" como cualquier activ! 
dad de un pequeño cuando éste dice o dicen de él que est4 
jugando". ( 3> 

• Stern: Menciona que " el juego en el niño cumple 

la importante misi6n de ser un inconsciente curso preliJD! 

nar autodid4ctico para futuras actividades mis dif!ciles. 

• Stanley Hall dice que el juego es la m4s pura ex

presi6n de la herencia motora. 

• En términos biológicos se ha definido ql juego 

como el agente empleado para desarrollar potencialidades 

congénitas y prepararlas para su ejercicio en la vida. 

• En términos psicol6gicos el juego es considerado 
como una actividad necesaria y espontanea del niño". <4) 

El juego constituye la ocupación esencial del niño, 

pero siempre subsiste la necesidad de jugar aun en el adul 
to, ya que establece un equilibrio físico y psicol6gico p~ 
ra el organismo. 

Otras definiciones del .ruego: {S} 

(2} Ib!d., p&g. 41. 
(3) Ib!d. 
(4) Quintanilla, op. cit., p4g. 43. 

(5) Del Pozo, Hugo. P.ecreaci<Sn Escolar. Ed. Avante, ~xi
co, 1981, p&g. 19 y 20. 



• Appleton: El tipo de juego se halla determinado, 
en una parte, por la necesidad del niño y, en otra, por el 
grado de su desarrollo orgánico. 

• Fanciulli, dice que: El juego tiene por funci6n 
la de preparar a la infancia para la vida seria. 

• H. Carr: El juego posee la utilidad biol6gica 
m!s extendida. 

• Froebel: El juego es el grado más elevado del de 
sarrollo del niño. 

• Compayre menciona que: El juego no es una cosa 
fr!vola para el niño, sino algo de profunda significaci6n. 

• Kant: El mundo es el juego de la vida. 

• Piaget: La realidad es un juego que el niño jue
ga gustoso con los adultos. 

• Alfonso Pruneda: El juego permite un desarrollo 
muy plausible de las aptitudes mentales infantiles y da 1~ 
gar a verdaderas creaciones que son de gran valor educati
vo en la integraci6n de la personalidad del educando. 

2.2 ALGUNAS REFERENCIAS HISTORICAS DEL JUEGO. 

Desde tiempos antiguos se ha manifestado la preocup~ 
ci6n por el juego, pues existen varios estudios sobre este 

tema: as! tenernos por ejemplo que: 

Plat6n en las Leyes reconoce e'i valor pr~ctico 
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del juego en la educación del niño, ya que aconseja la ut,! 
lizaci6n de manzanas en la enseñanza de las matemáticas y 

el uso de herramientas pequeñas en la formaci6n de los fu
turos constructores. 

- Arist6teles recomienda el juego como aprendizaje 
de lo que los niños mis tarde tendrán que hacer. 

- C01renius en el Siglo XVII y Rousseau, Pestalozzi y 

Froebel en el XVIII manifiestan la importancia del juego 
en la educaci6n del niño. 

Froebel se interesa por los tipos de juegos que mb 

gustan a los niños, y utiliza los juguetes preferidos por 
ellos, para captar su atenci6n y para desarrollar sus cono 
cimientos y capacidades. 

A mediados del Siglo XIX, se formulan las primeras 
teorías sobre la funci6n del juego. 

2. 3 TEORIAS DEL JUEGO. 

Existen muchas teor!as para explicar q\1€ funciones 
desempeña el juego para el niño. 

A las distantes .teor!as (Gilmore, 19661 Millear, 
19681 Weisler y McCall, 1976) se pueden citar siete princ! 
pales. 

1 .. - " Excedente de energía. En esta perspectiva, el 
juego es la válvula de escape del excedente de energía que 
el niño tiene. Spender (1873) dec!a que los niños que co
men y descansan bien y que no necesitan consumir sus ener-
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gías para poder sobrevivir, encuentran en el juego un ese~ 

pe para su excedente de energía. La objeci6n ~ás import~ 
te a esta postura es que no da ningGn sentido a la, activi
dad de jugar.•<6 ) 

Esta teoría no puede ser aceptada porque hay peque
ños que no tienen excedente de energía y aGn as! juegan, 

tal es el caso de niños d~biles o convalecientes o dismi
nu!dos física o ~ntalmente o bien algunos pequeños que ya 
están cansados de tanto jugar pero contin1ían jugando. 

2. - " Esparcimiento y recuperaci6n. Una segunda te~ 
ría sostiene que el juego es un medio de descansar y de r~ 
cuperarse despoos de gastar energías (Lazarus, 1883). La 
frecuencia con que el juego se dá entre los niños, se ex
plica por la enorme necesidad de esparcimiento que tienen 
debido a la intensidad de energía que utilizan para apren
der tanto conceptos nuevos y tantas nuevas habilidades. De 

nuevo, no se le da sentido al contenido mismo de la activi 
dad del juego."< 7) 

3.- 11 Preparaci6n. El juego se describe corno condu~ 
ta instintiva en la que los j6venes practican los elemen
tos más pequeños de conductas adultas más complejas.· Por 
ejemplo, bañar una muñeca, es la práctica anticipada de la 
responsabilidad paterna (Groos, 1898, 1908). 

4.- Recapitulaci6n. Algunos te6ricos (Hall, 1906), 

(6) Newman, Bárbara y Newman,Philip. Desarrollo del Niño 
Ed. Limusa, ~xico, 1983, pág. 318. 

(7) Ibíd. 
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han tratado de ligar el juego con la evoluci6n de la cult~ 
ra humana. Dicen que el niño, al jugar, reactda la transi 
ci6n de la humanidad desde la etapa de la caza y de la re
colecci6n, hasta la sociedad industrial actual. Esta ex
plicaci6n presupone un progreso lineal en el paso de una 

etapa de la civilizaci6n a la otra, mucho m&s allá de lo 
que la historia de la civilizaci6n nos enseña."(B) 

Actualmente se sabe que el contenido de los juegos 
var!a segtin el medio f!sico y social del niño. 

Entonces se puede decir que el juego es asunto de 
participaci6n con el medio ambiente y no resurrecci6n here 
ditaria. 

5.- n Crecimiento y mejoramiento. Otra manera de 
considerar al juego, es mirarlo como un modo de a1Dll8ntar 
las capacidades del niflo. Es el .medio que el niño utili
za para practicar nuevas capacidades, y para ensayar real!, 
zaciones ya obtenidas (Appleton, 1910). Esta_posici6n co~ 
sidera que el juego dirige al niño hacia una actitud mis 
madura y efectiva."(9) 

6.-" Reestructuraci6n Cognoscitiva. Ptaget (1951) 
afirma que el juego es sobré todo una forma de asimilaci6n. 
Empezando desde la infancia y continuandó a través de la 
etapa del pensamiento operacional concreto, el niño usa el 
juego para adaptar los hechos de la realidad, a esquemas 
que ya tiene. Cuando los niños experimentan cosas nuevas, 
juegan con ellas para encontrar los distintos caminos como 

(8) Ibíd. 

(9) ¡b!d. 
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el objeto o la situaci6n nuevos, se asemejan a conceptos 

ya conocidos. Piaget considera al juego como un fen6meno 
que decrece en importancia en la medida en que el niño ad
quiere las capacidades intelectuales que le permitan enten 
der la realidad de manera más exacta .... (lO) 

7. - 11 Expresi6n socioemocional. La tradici6n psico
analítica ofrece dos explicaciones del juego. _Primero, el 
juego es una expresi6n simb6lica de deseos. Segundo, el 
juego es un intento de dominar o recrear experiencias que 
causan tensi6n. Ambos tipos de juego son· un desahogo para 

las emociones. (Freud, 19531 19551 Erikson 1950). Al con
trario de lo que piensa Piaget que el juego es asimilaci6n 
el psicoanálisis considera el juego como la creaci6n de 
oportunidades específicas, para dominar retos que todavía 
no se han conquistado en la realidad. Pero este argumento 
no explica por qué algunos conflictos se transforman en 
juego y otros no. n (ll) 

As! como los ejemplos que a continuaci6n se cttan, 
existen otros muchos que pueden justificar las teorías men 

cionadas, todo depende del punto de vista de quienes las 
expresan, ya que existen personas que han dedicado su ate!!. 
ci6n y esfuerzos al estudio del juego y que se manifiestan 
parcial o totalmente en desacuerdo con ellas y exponen sus 

personales ideas al respecto. 

• Encontramos que existe relaci6n entre las activi
dades infantiles y las de los adultos y ~sto constituye un 
ejercicio preparatorio para su vida futura. 

(10) Ib!d. 

(11) Ib!d., pág. 319. 
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• El niño cuando juega deja escapar emociones quehll 
reprimido, por ejemplo jugando al boxeo o al balompié se 

descarga, satisfaciéndolos, de esos instintos agresivos de 
.dar puñetazos y puntapiés. 

• El juego dirige al niño hacia una actitud IMS ma

dura y efectiva, o sea que favorece su crecimiento y mejo
ramiento. 

• Por medio del juego, el niño satisface su necesi
dad de recreaci6n como compensaci6n después de una intens.a 
jornada de trabajo. 

• La experimentaci6n ante nuevas situaciones, lle
van al pequeño a encontrar diferentes soluciones a proble
mas de distinta complejidad. 

Considero que de alguna manera los autores de las 
teorías antes mencionadas tienen raz6n; ya que el juego 
puede servir para todos los fines. 

2.4 CLAS¡FICACION DE LOS JUEGOS. 

Existen diferentes clasificaciones de los juegos,sin 
embargo, la que considero m!s apropiada es la que hace 
Jean Piaget, pues se ha basado en varios autores y toma en 
cuenta la mayor!a de las teorías, para completar su estru~ 
tura y es la clasificaci6n que abarca m!s al juego en esta 
etapa (4 a 6 años). 

Jean Piaget ha dividido al juego en tres tipos: 

1.- El Juego sensoriomotr!z. 
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2.- El Juego Simb6lico. 

3.- Juegos sujetos a Reglas. 

Que tambi~n se les puede llamar Juegos de Ejercicio, 
de Símbolo y de Regla, desde el punto de vista de las es
tructuras mentales. 

1.- El juego sensoriomotr!z, ocupa el período de la infan
cia hasta el segundo año de vida. 

Sin embargo, este " tipo de juego puede reaparecer 
durante toda la infancia, cada vez que un poder nuevo se 

adquiere, durante su fase de construcci6n y adaptaci6n ac
tual y tiende a desaparecer cuando su objetivo ya no da 
ocasi6n a ningGn aprendizaje."< 12 > 

El pequeño está adquiriendo el control sobre ~u~ ~o~ 
vimientos y sus percepciones con los efectos de los mismos. 

La primera forma del juego es la manipulaci6n senso
riomotr!z. 

En los seis primeros meses de vida, el juego senso
riomotr!z puede ser por eje111.plo: Cuando el pequeño se chu
pa el dedo, pone una mano y luego la otra frente a los 
ojos; patea con energía los costados del corral o cuna; mo 
vimientos muy sencillos como los de extender y recoger los 
brazos o las piernas; tocar los objetos, balancearlos; p~ 
ducir ruidos o sonidos. 

(12) Quintanilla, op. cit., pág. 46. 
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Otro ejemplo de esos juegos sensoriomotrices es el 

"riquiran", ,ste es un juego ritualizado que tiene un fer 

mato específico, los pequeños se anticipan al ritual y co
mienzan a gorgorear o a sonreir antes de que se llegue a 
decir:" un pedazo de pescuezo". 

A través de su dominio de capacidades motoras y de 

experimentar en el mundo del tacto, la vista, el sonido y 

el gusto, el pequeño obtiene placer. 

Una de las funciones del juego sensoriomotr!z es su 
uso como ~todo de exploraci6n de las cosas nuevas. 

Además de recibir la influencia de las característi
cas de los juguetes en el juego sensoriomotr!z, es muy im

portante la comodidad que el niño siente en la si tuaci6n 
en que est!. Es necesario. mencionar que en el medio am

biente familiar en el que el be~ se siente seguro por la 
presencia de objetos y personas conocidas, realiza más ju~ 
ges sensoriomotrices que en otras partes. 

Stern dice que tocar, frotar, abrazar, permite a los 
beMs estar emocionalmente más cerca de su ambiente social 
y físico. 

2.- Juego Simb6lico. 

Para Ch. Btlliler es juego de ficci6n, J. Chateau lo 
llama de Imitaci6n y Piaget lo nombra simb6lico. 

Este juego surge a los 2 años y termina a los 6. 

El símbolo implica la representaci6n de un objeto 
ausente. 
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Funciones simb6licas del juego· que se han identifi-
cado: 

"Primero; el juego simb6lico le ofrece al niño un 

medio para asimilar a los esquemas ya conocidos experien
cias nuevas o discrepantes, en (Piaget, 1951), Segundo; 

el juego simb6lico permite la expresi6n de emociones, he

cha bajo control. En él, la emoci6n, el objeto de la emo
ci6n, o la persona que la está sintiendo se disfrazan con .. ,. 

el simbolismo (Freud 19S3, 1964). Tercero; el juego simb~ 

lico es un modo integral de resolver problemas, de sentir, 
de aprender a dominar o de experimentar nuevos papeles.,. llJ) 

El niño codifica sus experiencias en símbolos y pue
de recordarse imágenes de acontecimientos. 

"El simbolismo comienza por las conductas individu~ 
les que hacen posible la interiorizaci6n de la imitaci6n 
(de cosas y personas) también encontramos en el juego sim
b6lico que el niño utiliza objetos sustitutos para represe~ 
tar e 1 objeto a usen te • 

Los juegos simb6licos en su mayoría (salvo las cons
trucciones puramente imaginativas) ponen en acci6n una se
rie de movimientos y actos· complejos, por lo que se consi
deran al mismo tiempo sensoriomotores y simb6licos, pero 
Piaget los denomina simb6licos "cuando el simbolismo se in 

( 14) 
tegra a los otros elementos." 

Merecen tal denorninaci6n de : 11 ficci6n " 11 símbolo " 

(13) Newman, op. cit., p!g. 321. 
(14) Quintanilla, op. cit., p!g. 45. 
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o ª imitaci6n ª los juegos que convierten en muñeca toda 
bolsa rellena, en caballo cualquier palo de escoba, en 

autom~vil una caja de cart&,., etc. 

Los juegos simb6licos tienden a desaparecer entre 
los 4 y los 7 años debido a que conforme el niño va apro-

, 
ximándose a la realidad, el s1mbolo llega a perder su ca-
~icter de deformaci6n para convertirse en una representa
ci6n imitativa de la realidad. 

El motivo por el que.ciertos juegos simb6licos se 

gozan tanto y se juegan tanto, debe ser por la riqueza de 

los símbolos que contienen. 

Las s1mbolos son objetos o im!genes que tienen va
rias capas de significado. 

Piaget dice que al menos hay tres.grupos de símbolos 
que están ligados con sentimientos personales profundos¡ 
son los siguientes: 

a) Los s!mbolos relacionados con el cuerpo del niño 

b) Los símbolos relacionados con los papeles y con 
los sentimientos familiares, y 

: ~··· 

c) Los s!mbolos relacionados con el nacimiento de 
los bebEs. 

cuando un objeto inanimado por ejemplo una muñeca 
se torna, por la imaginaci6n del niño, en un s!mbolo, la 
interrelaci6n con la muñeca tiene para el niño más senti
do que el simple nivel de conducta. 
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Se pone en ejercicio las tendencias familiares y es
pecialmente el instinto materno. 

3.- Juegos sujetos a Reglas. 

Se inicia con los años escolares. 

El juego de reglas a diferencia del símbolo, implica 
relaciones sociales o interindividuales. 

El niño ha comenzado a comprender ciertos conceptos 
sociales de cooperaci6n y competici6n¡empieza a pensar mis 
ob je ti vamente. 

ºEl juego de reglas puede presentar tanto el ejerci
cio sensorio-motor (juego de canicas) como la representa
cidn simb6lica (adivinanzas} pero representa un nuevo ele
mento, La Regla. 

"En cuanto a las reglas es necesario distinguir dos 
tipos: 

a) Las reglas transmitidas 

b) Reglas espont!neas 

Las reglas transmitidas se refieren a aquellas que 
se imponen por presi6n de las generaciones anteriores, su 
ponen la acción de los mayores sobre los menores. 

Los juegos de reglas espont!neas proceden de la so
cializaci6n, ya sea de los juegos de ejercicio simple o 
de los juegos simb6licos y de una socialización que si 
bien puede enlazar relaciones de menores a mayores, con 



.37 

frecuencia se limita a las relaciones entre iguales y con
temporáneos. 

En resumen, los juegos de regla son juegos de combi
naciones sensorio~otoras (carreras, boliche, canicas) o 
intelectuales ( ajedr,z, damas chinas, cartas·) con compe
tencia de los individuos ( para que la regla sea atil) y 

regidos por un cddigo transnitido de una_generaci6n a otra 
o por acuerdos improvisados o espont4neos entre los parti
cipantes." (lS) 

Tanto la vida social del niño como la del adulto es
t.4 regida por r~glas. 

Por medio de los tres tipos de ju~go: los sensorio
motrices, los simb'.Slicos y los que tienen r~glas, aumentan 
las capacidades- de adaptaci6n del niño. 

El juego sensoriomotr!z que·en la infancia aparece 
como un modo de manipulacidn y exploraci6n, reaparece cuan 
do el niño se acerca a la adolescencia. 

El juego simb6lico ayuda al niño: a un mejor funci~ 
namiento social y cognoscitivo, es decir lo ayuda en su C!, 

pacidad de atenci6n y en su adaptacidn social con los 
otros niños. 

Los· juegos de reglas permiten al niño la oportunidad 
de experimentar los papeles recfprocos de las relaciones 
humanas. 

(15) Piaget, Jean. La fo.rmaci6n del Simbolo en el Niño. 
F.C.E., M€xico, 1961, pig. 195 Y 196. 
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La competencia entre los participantes, el objetivo 

de 9anar y las reglas mismas, que se presentan en los jue
gos con reglas, exigen posibilidades cognoscitivas y soci! 
les. 

Pia9et dice que de los tres tipos de juegos posibles 

los juegos de regla son los Gnicos que se prolongan hasta 
la edad adulta • 

2 •. 5 EVOLUCION SOCIAL EN EL JUEGO. 

1.- Juego Solitario. Se refiere cuando el niño jue
ga totalmente solo, el pequeño rechaza la intervenci6n de 
cualquier otra persona ya sea un adulto o un niño, 4sta es 
una de las características de este juego. 

2.- Juego Paralelo. Este juego es característico de 
la edad preescolar. Consiste que cuando se juega aparent!:_ 
mente dentro de un grupo, pero cada uno representa su pro
pio papel sin interactuar con los dem!s. Dicho juego, im

plica una rudimentaria aceptaci6n de una funci6n o papel 
social, pero todavía su actividad no est& fetalmente inte
grada al grupo. 

3.- Juego Colectivo. Para este juego se requiere ne 
cesariamente la participaci6n de otros, ya que se caracte
riza por la competencia, por ejemplo juego de damas chinas, 
ajedr~z, carrera de obstáculos, etc., y tiene como prop6s.!_ 
to afirmar la voluntad de poder y ascender a un rango su
perior. 

4.- Juego socializado, En este juego existe sociali
zaci6n propiamente hablando,pues el niño est~ dispuesto a 
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ceder su poderío, en beneficio de un fin comtín. Ejemplo 

de esto, serían los juegos por equipos como juegos de fut-. 
bol, volivol, etc. 

2.6 VALOR DEL JUEGO. 

"El juego constituye un elemento fundamental de la 

formaci6n física, del desarrollo intelectual, social y 

afectivo as! como de la adaptaci6n social del niño. 11 (l6 ) 

El pequeño, jugando desarrolla su mente, su imagina
ci6n, su cuerpo e infinidad de actividades musculares. Me 
diante el juego, va conociendo al mundo, a sus reglas y 

sus leyes, aprende a obedecerlas y a jugar respetSndolas 
para que desp~s en el juego de la vida, él como adulto 
respete las leyes y reglas que le impone el grupo social, 
convirtiéndose en·una persona adaptada y dtil a la socie
dad. También a través del juego, el niño resuelve en Pª!: 
te sus miedos y temores y libera buena parte de la ener
gía que tiene dentro y desahoga su agresividad. 

El juego es una parte de la vida infantil, sin em
bargo, pocas personas consideran lo importante que es, 
pues con frecuencia los padres y maestros lo consideran 
como una pérdida de tiempo y no toman en cuenta que la fa! 
ta de juego impide al niño muchas oportunidades de aprend!_ 
zaje esenciales para un desarrollo sano. 

Millichamp dice que el juego ayuda al niño a de
sarrollarse como pensona. 

(16) Dr~l, Jean y Voisin, Marce!. Esa persona llamada 
niño. Ed. Teide, Barcelona, 1980, pág. 106. 



.40 

A su vez, Hilary Page menciona que, la vida de un n! 

ño privado de jugar .conduce inevitablemente a una existen

cia deplorable, de posibilidades limitadas y torcidas. 

2.6.1 Valor Educativo. 

Por medio del juego, el niño estimula su desarrollo 
intelectual. Al solucionar problemas hace juicios y apre~ 

de estar atento a .una actividad durante un tiempo. 

Al jugar con diferentes juguetes el niño conoce las 

formas, los colores, los tamaños, las texturas, el peso y 

su significado, es decir, aprende con respecto a la natura 
leza de los objetos en el ambiente. 

A través de la lectura, las funciones de teatro, los 
conciertos y las pel!culas bien seleccionadas, el pequeño 
adquiere informaoi6n y al mismo tiempo se divierte. 

Además del desarrollo del pensamiento, el juego ayu
da al niño a distinguír entre realidad y fantas!a. El pe~ 
samiento del niño no se puede desvincular del juego. 

La evolución del juego evoluciona paralelamente con 
el pensamiento. 

El desarrollo del pensamiento del niño lo lleva a su 
perar su pensamiento prel6gico. El realismo y el animismo 
son características que se desprenden del pensamiento pre~ 

16gico. 

En el realismo infantil se carece de objetividad ya 
que dominan las fuerzas subjetivas, el niño al no poder 
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establecer los límites entre su " yo " y II no yo " tiende 
a confundir su mundo interno con el mundo externo. 

11 Ia fantasía infantil se caracteriza por cierto an!, 

mismo. Su compasi6n hacia los objetos inanimados se debe 
a que cree que tienen vida. M&s tarde esa fantasía apare

ce principalmente en los juegos, en los cuales el niño 
realiza y exterioriza mGltiples combinaciones imagina
rias."<17> 

El juego se convierte en un medio cat!rtico que hace 
posible lo real que es irreal y lo irreal que es real, pe

ro no quiere decir, que el niño se desvincule de la reali
dad, sino que utiliza el stmlX>lo para satisfacer su inter
acci6n con el mundo para poder hacer factible lo real. 

Los juegos le permiten la posibilidad de que en un 
momento determinado, haga real aquello que quiere hacer 
fantas!a, esto lo logra al utilizar el s!.mbolo que le da 
su connotaci6n y es comprensible por el niño o por las pe! 
sonas cercanas a 61. 

El niño vive tan intensamente que hace posible que 
lo real se vuelva irreal, sin embargo, está .consciente del 
objeto representativo que utiliza para representar el obje 
to ausente.· 

Tambi~n en el juego .e.l niño aprende sobre s1. mismo 
y los demás y sobre sus relaciones con ellos·, experimenta 
y comprueba su capacidad sin tomar plena responsabilidad 

(17) Garc1a Hoz, V1ctor. Diccionario de Pedagog1a. Tomo I. 
Ed, Labor, Barcelona, 1974, p4g. 412. · 
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de sus acciones. 

El niño al jugar aswne muchos papeles diferentes, 
aprendiendo así cuales son los que le producen mayor sati~ 
facci6n y cuales le capacitan para que establezca relacio
nes m4s satisfactorias con los dem4s. Además aprende a re 

presentar el papel sexual gue le exige la sociedad. 

2.6.2 Valor Social. 

El niño goza al jugar con otros pequeños y con ellos 
aprende a establecer relaciones sociales. así como la for
ma de plantearse y resolver los problemas que tales rela..;. 
ciones originan, .a dar y tomar, es decir, la cooperaci6n 
se aprende con mayor facilidad en el juego con otros niño& 

Para dar lugat a una mejor adaptaci6n social en el 
hogar y propiciar un mejor clima en casa, se requiere den
tro de la familia, realizar juegos que sirvan para reducir 
las ho~tilj:dades entre padres e hijos y· entre hermanos ma
yores y :menores. 

Ta,rqbi~n el juego social permite al-niño aprender la 
conducta del papel sexual que debe cumplir en la sociedad. 

ª Debido a las condiciones culturales y a expectati
vas paternales, por lo general, a los p4rvulos mayores les 
dan en su casa juguetes apropiados para su sexo. Los ni
ños reciben camiones, trenes_y aeroplanos, mientras que a 
las pequeñas les dan muñecas, platos en miniatura y otros 
juguetes que simulan enseres dom~sticos. Estos influyen 
en el concepto de un p4rvulo de su papel como niño o ni-
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- 11 .(18) na. 

Realmente un aspecto que el niño aprende en ~1 juego 
social es el patr6n de los papeles sexuales. 

2.6.3 Valor t'fsico.-

La actividad ftstca e$ 1~ e$encta del juego, pue~ ~ 
traws del juego activo el niño desarrolla el control de. 

su cuerpo, desarrolla sus m1isculos de un lllOdo adecuado y 

ejercita todas las partes del cuerpo. Además el juego ac

tivo sirve como una liberaci6n satisfactoria de energía 
contenida -ya que si se retuviera dicha energía pondría al 
niño tenso, nervioso, irritable o inquieto. 

Se pueden obtener beneficios físicos del juego, or
ganizando ejercicios varias veces al d!a. 

La actitud de los niños frente a los distintos tipos 
de juego depende mucho de las personas que tienen relación 
directa con ellos especialmente padres y compañeros. 

11 Martín y Vicent dicen: 

La actitud de los padres en relaci6n con el juego y 

el ejercicio físico guarda relaci6n con la actitud del ni
ño. Si los padres muestran entusias.mo por los juegos y de
portes o los paseos al aire libre, desean participar en ~~ 
tos, compartiendo a veces la actividad don el niño, otras 
enseñándole las habilidades básicas 'de los distintos depo.!: 

(18) Mack, Jeanne. Primera y segunda infancia. Desarrollo 
y Educaci6n. Ed. Diana, Ml!xico, 1979, pág. 70. 
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tes y siempre dando ejemplo y transmitiéndoles su entusia! 

mo. En cambio si los padres consideran las actividades i~ 
telectuales como la anica foma deseable de pasar el tiem
po y si consideran a los deportes y juegos como algo reser 
vado solo para los torpes, pueden desalentar las activida

des que canprenden juego f!sico. Y el niño en consecuen

cia, puede quedar retrasado en su pro¡reso para lograr con 
tr.ol general de su cuerpo."(l 9) 

2.6.4 Valor terapéutico. 

El valor terapl!utico del juego se ha utilizado para 

tratar los problemas de conducta de los niños en fo:cma de 
terapéutica de juego. 

"La terapia de juego se basa en el hecho de que el 
juego es el medio natural de autoexpresi6n que utiliza el 
niño. Es una oportunidad que s~ le dá para que exprese 
sus sentimientos y problemas por medio del juego, de la 
misma manera que un individuo puede verbalizar sus difi
cultades en ciertos tipos de terapia con adultos. 

La terapia de juego puede ser directiva, es decir, 
en la cual el terapeuta asume la responsabilidad de guiar 
e interpretar, o bien, puede ser no-directiva. En esta 
altima, el terapeuta deja que sea el niño el responsable e 
indique el camino a seguir. 11 <20 > 

(19) Hurlock, Elizabeth. Desarrollo Psicol69ico del Niño. 
Ed. Me. Graw~Hill (Book COmpany), España, pág. 475. 

(20) Axline, Virginia. Terapia del juego. Ed. Diana, Mé
xico, 1985, pág. 18. 
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En algunas ocasiones se ha observado que los niños 

al jugar con muñecos y con otros objetos, parecen asociar

los con miembros de sus propios familiares y casi siempre 

eligen a un muñeco del mismo sexo que el familiar para re

presentar a éste; de esta forma, los objetos son incorpor! 

dos al comportamiento expresivo del niño, y estos aspectos 

expresivos han dado lugar a aplicaciones clínicas y tera

pe6ticas del modo como los niños juegan con muñecos y 

otros juguetes. 

Para estudiar la agresividad, los prejuicios racia
les, la preferencia por el progenitor y las actitudes con 
respecto a los hermanos, se ha utilizado el juego con mu
ñecos, con un ntlmero limitado de figuras hUI!lanas rep~odu
cidas de forma real. Cuando el niño juega con muñecos que 
representan a diferentes miembros de la familia, es posi
ble que el terapeuta obtenga un.,_ clave de sus sentimientos 
respecto a cada uno. 

En la vida diaria,"el niño requiere de cierto esca
pe de las tensiones originadas por las restricciones que 
le impone el medio ambiente. A través. del juego el peque
ño expresa sus emociones de una forma socialmente acepta
ble y le permite también librarse de la energía retenida 
de un modo que se ajuste a las exigencias sociales y consi 
gala aprobaci6n social. 

El niño puede expresar sus temores, resentimientos, 
ansiedades y alegrías de una manera satisfactoria libr4nd~ 
se de ellos, por medio del juego f!sico activo, juegos o 
deportes, o también por métodos indirectos por ejemplo la 
identificaci6n con el personaje de un libro. Es importan
te saber que el juego además de proporcionar un ali vio te-
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rapéutico de las tensiones emocionales, brinda una salida 

a las necesidades y deseos. q:ue no pueden satisfacerse de 
otra manera, si éstos se cumplen satisfactoriamente en el 

juego, entonces las frustraciones de la vida diaria queda-· 

rán reducidas, as! por ejemplo el pequeño que quiere rep~ 
sentar el papel de l!der quizá no consiga este rango en la 

vida real, pero en el juego dramático puede ser el maestro, 
el general, el papá, etc. 

Y muchas veces el niño en el juego formula y lleva a 
cabo planes que le ayudan a resolver problemas de gran im
portancia para su vida privada, por ejemplo el niño que en 

la escuela tiene problemas de escritura, dibujando o pin
tando puede adquirir la habilidad necesaria para escribir 
con cierto éxito. 

Es necesario mencionar, que es preciso ser cautos.en 
clerivar conclusiones acerca de las eJ110ciones, las act»tu
des, o las experiencias previas de un niño a partir de su 
modo de elegir o tratar los objetos. 

Entonces, al observar la atracción que siente el ni
ño por objetos y su deseo y capacidad para describir acon
tecimientos, manejando juguetes, podrá utilizarse para dar 
una informaci6n de aquello que el niño no es capaz de com~ 
nicar directa o concisamente en entrevistas o conversacio
nes con un adulto, pero como .se ha mencionado anteriomen
te tomando en· cuenta ciertas precauciones. 

2.6.5 Valor moral·. 

En el juego el niño sabe que tiene que ser justo, 
honrado, veraz, que debe controlarse, saber perder¡ si 
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quiere ser ac~ptado como miembro del grupo de juego. Tam

bi~n sabe que sus compañeros en comparaci6n con los adul
tos, son poco tolerantes de sus faltas con respecto a las 
reglas establecidas, por lo que aprende de una manera mb 
r4pida y completa a ajustarse a las reglas en el juego 
que en ninguna otra situaci6n. 

El juego constituye uno de los aspectos m!s importé!!! 
tes en la educación moral del niño. En el hogar y en la 
escuela aprende lo que el grupo considera bueno y malo pe

ro la exigencia de las normas morales nunca es tan rígida 
como en el grupo de juego. 

2.6.6 Valor recreativo. 

" Recreación es la actividad f!sica o mental que se 

realiza por propia iniciativa, con amplia libertad para 
crear y actuar, que produce satisfacción irmediata, solaz, 
alegr!a que aligera tensiones emocionales y que, a su cul
minaci6n deja una sensación profunda, agradable y sedan
te."{21) 

2.6.7 Valor del juego como trabajo • 

. JUEGO - TRABAJO. Es d!f!cil distingu,ir enti;e las ac 
ti vidades del trabajo y las del juego. Para que una acti
vidad pertenezca al trabajo o al juego, depende no de la 
actividad misma, sino de la .. actitud del individuo hacia 
ella. Por ejemplo para un niño el coleccionar es una for
ma de juego pero es trabajo 'para la persona que colecciona 

(21} Del Pozo, op. cit.~- _p4g, 21. 
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art!culos para venderlos con beneficio. Otro ejemplo se

ría el siguiente: Dibujar puede ser un pasatiempo agrada
ble, pero si el motivo es ganarse la vida como artista, en 

tonces el dibujo se convierte en una forma de trabajo. 

n Cualquier actividad dirigida hacia un fin que no 
sea el placer no puede en sentido estricto llamarse n jue

" ,..(22) go • 

Los pequeños distinguen entre juego y trabajo, basá~ 
dose en las condiciones exteriores. Por ejemplo, el trab~ 
jo es la actividad en clase o las tareas que se hacen en 

casa y el juego sería todo lo demás, es decir, hacer. lo 
que quieren, mientras que trabajo es·hacer lo que tienen 
que hacer. 

Para los adultos el juego es el medio de conseguir 
placer pues ven las actividades de esparcimiento como cam
bio de sus actividades de trabajo diario, ya que gran par-. 
te del placer que adquieren en las actividades de esparci
miento resulta del hecho de que son capaces de hacer lo 
que quieren y no lo que tienen que hacer, 

Los niños de clase social media o superior dedican 
gran parte del tiempo libre a actividades 001110 por ejemplo 
lecciones de masica, baile o patinaje, preparándose para 
una adaptaci6n social con éxito. Mientras que los niños 
de las clases sociales inferiores, no tienen educaci6n foE 
mal fuera de la escuela, por lo que se podría decir que 
tienen en proporci6n, más tiempo libre para jugar. 

(22) Hurlock, op. cit., pág. 473. 
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Cuando un niño juega por obligaci6n pierd.e l,a sensa
ci6n de libertad que le proporciona el juego, y si la ac

titud y la libertad del juego no existen no se puede de
sarrollar aquello que hace al juego genuino. 

Las tareas lúdicas que los niños se proponen corres

ponden a sus necesidades. Los niños mayores persiguen en 

sus juegos prop6sitos definidos por ejemplo construir una 
torre alta, ganar una competencia, es decir no solo es im
portante la actividad en si misma sino también es el resul 
tado, el rendimiento obtenido. 

" i.a comprensi6n del " rendimiento" depende del gra
do de evoluci6n del niño. Para que éste pueda rendir, de
be comprender que su acci6n surte un efecto, entender la 
relación que existe entre su comportamiento racional y el 
resultado de su acción, y ser capaz de planificar algo con 
previsi6n. 

La comprensión intelectual de tales interrelaciones 
.(23) 

se produce a partir de los tres años aproximadamente." 

La necesidad de rendir depende en gran parte de las 
experiencias que los niños puedan adquirir. Esta necesi
dad se puede fomentar o inhibir. 

Se fomenta llamando la atenci6n del niño sobre lo 
que ya ha logrado y estimulándolo a rendir en la vida dia

ria o en el juego. 

(23) Hetzer, Hildegard. El juego y los juguetes. Ed. 
Kapelusz, Buenos Aires, 1978, pág. 15., 
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Se inhibe esa disposici6n de rendimiento en los ni

ños, por ejemplo cuando se les dice que todavía son peque

ños, o no tienen la habilidad para realizar determinada t! 

rea censur~dolos por sus errores y ocasionando en ellos 
inseguridad de su propia capacidad. 

Los pequeños est!n en contacto con personas que tra

bajan y sienten deseos de imitar y participar en sus queh~ 

ceres, por ejemplo toman un paño y limpian la nesa como lo 
vieron hacer a la mamá. Esta participaci6n lddica es un 

punto de partida para propo~er las tareas dtiles, o sea t~ 
reas encaminadas a alcanzar adecuada y convenientemente un 
objetivo. Con este ejemplo,-los niños al comienzo juegan 
a hacer la limpieza, no entienden que el prop6sito de esto 
es restablecer el orden, solamente cuando ya han aprendido 
y dominado el juego de la limpieza, su tarea se convierte 
en trabajo. 

Hildegard Hetzer dice que si se quiere respetar la 
peculariedad del niño pequeño al iniciarlo en el trabajo 

(24) 
se deben tomar en cuenta los siguientes puntos: 

a} El niño actGa movido por sus necesidades moment!
neas. Obedece a un impulso "!ntimo" y no a la coacci6n 
"exterior". Durante mucho tiempo adn le ser! imposible 
comprender la obligatoriedad que el trabajo impone. 

b} El niño puede ejecutar··correctamente ciertas ta
reas adec-gadas a su necesidad. Hagamos trabajar a los pe

queños s6lo cuando estén bien dispuestos para ello. 

(24) Hetzer, Hildegard, op. cit., págs. 16-18. 
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' c} Para que el niño aprenda a distinguir paulatina-

mente las dos &reas - la del trabajo y la del juego - , hay 
' que enseñarle con toda claridad la diferencia que existe 

entre ellas. 

d) Todas las faltas que el niño cometiere contra el 
mundo del trabajo se deben tratar con comprensiva indulge!!_ 
cia, ya que sólo empieza a entrar en ese mundo, y las difi 

cul tades de adaptaci6n son inevitables. 

e) La actitud que los niños adopten ante.el trabajo 
depende decisivamente del tipo de experiencias que tengan 

al ejecutar las tareas. Pero también depende del comport! 
miento que observen en los adultos que trabajan. 

f) Los niños deber6n aprender a ~espetar el trabajo 
de los adultos y saber hasta qué grado su propio bienestar 
depende del mismo. 

g) Por medio de la valorizaci6n de su tarea y del 
premio que le damos por ella, le enseñamos que el trabajo 

no s6lo es rendimiento en la comunidad. 

María .Montessori veía que el niño se interesaba en 
ejercicios de vida pr&ctica. Sin embargo, ve una diferen
cia entre el trabajo del niño y el trabajo del adulto. 

Cuando un niño trabaja, no lo hace para alcanzar un 
fin externo a su actividad. Segtin María Montessori el tr! 
bajo del adulto tiene un fin extrínseco como es por ejem
plo ganar dinero, modificar el mundo. En cambio, para el 
niño el trabajo tiene un fin intrínseco que es construir 
al hombre con potencial transformados y para ello debe 
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construirse a s! mismo. 

Para María Montessori no debe hacerse una divisi6n 
tajante entre juego y trabajo, pero tampoco unificarlos. 
No debe hacerse del trabajo algo puramente idílico, pero 
tampoco debe cargirsele al niño todo el peso de la reali
dad del trabajo adulto. 

Freinet menciona, que los juegos-trabajo responden a 
las grandes necesidades org!nicas, sociales y vitales de 
los niños. Y, por ello, satisfacen la necesidad general e 
innata de conservar la vida. 

TIEMPO DE JUGAR. 

El tiempo y el espacio para jugar son condiciones fu!!
damentales para un sano desarrollo del juego. 

Un niño normal de corta edad juega de 7 a 9 horas por 
día, si se entiende por jugar el lapso durante el cual el 
niño puede satisfacer su necesidad de jugar sin interrup
ciones y iibre de exigencias, sin embargo, notamos que mu
chos niños no cuentan realmente con este n1lmero de horas, 
ya sea porque se les hace trabajar, por ejemplo en las el~ 
ses sociales inferiores, los pequeños tienen que vender a! 
g1ln producto, bolear el calzado~ etc., o porque con fre
cuencia los adultos requieren irreflexivamente ese tiempo 
para otra cosa como: no permitir a los niños que se reti
ren de la mesa porque ellos est&n entregados a una intere
sante conversaci6n, asignar a los pequeños tareas que no 
les corresponden como cuidar a los hermanos pequeños, etc. 

Una de las tareas mis importantes de los educadores 
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es lograr que los niños dispongan del tiempo para jugar, 
que por derecho les corresponde. 

Es importante tambit!n señalar que durante el juego, 
tratemos de no llamar al niño constantemente, ni hacerle 
cambiar de lugar del juego o interrumpirlo repentinamente. 

El tiempo libre, que consiste en que el pequeño hace 

lo que realmente le gusta, deber!a ser de 6 horas diarias 
para los niños de 7 años y de tres horas para los de 11 
años. 

LA LIBERTAD DE MOVIl.UENTO EN EL ESPACIO. 

Adem4s del tiempo que el niño requiere para entrega!: 
se al juego, también necesita de un espacio donde pueda m2 
verse sin ser estorbado. Es importante que el niño pueda 
dispone'r de un 1 ugar libremente, sin tener que preocuparse 
de no manchar la carpeta o el mantel, romper una maceta o 
un florero o lastimarse él mismo. Sin embargo, en la ac
tualidad el espacio para jugar del que se.dispone en el .h2 
gar, puede ser muy restringido. Una soluci6n para esa 
falta de espacio es la salida al aire libre. 

Los paseos al aire libre que· 1os niños realizan en 
los días feriados benefician en varios aspectos a los ni
ños especialmente los que viven en grandes ciudades pues 
les brindan la oportunidad de jugar libremente en un lugar 
tranquilo así como de experimentar la vida tan rica y va
riada del campo y del bosque. 
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CAPITULO III 

EL JUEGO EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA. 

3.1 IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTO
ESCRITURA. 

Los niños pequeños aprenden,/especialmente mientras 
juegan. 

"Jugar y aprender constituyen una unidad insepara

ble. Si los niños pueden escoger los juegos de su agrado 

y reconocen que el aprendizaje es necesario para el buen 

éxito de los mismos, estar6n bien dispuestos a aprender j_!! 
gando". (l) 

No obstante, depende en gran parte del apoyo y es

fuerzo de los adultos, para que los niños puedan aprove

,,,..añar plenamente las posibilidades que el juego les ofrece 

para su desarrollo. 

Los adultos al subestimar el valor del juego en el 

desarrollo infantil, no ofrecen a los pequeños las oportu

nidades adecuadas para jugar, y una de las condiciones im

portantes para que los pequeños puedan aprovechar los ben~ 

ficios del juego es la bue.na.disposici6n de los adultos 

frente a éste. 

Los niños pequeños tienen buena disposici6n para 

(1} Hetzer, op. cit., p!g. s. 
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aprender jugando, pero no es suficiente dejarlos libres a 
su juego con la confianza de que sabrán aprovecharlo, por 
lo que es preciso dar una atenci6n especial al juego de los 
niños en edad preescolar. 

• No hay contradicci6n alguna entre jugar y aprender. 

TOda maestro sabe que aqu~llo que los niños aprenden me

diante el juego y por su propia iniciativa constituye un 
importante aporte para sus clases." ·< 2 > 

Por ejemplo ser!a difícil para el profesor tratar el 
tema "agua• sin que antes los niños hayan tenido experien

cias con el agua durante sus juegos. 

-
Mediante el juego el niño se integra poco a poco al· 

mundo circundante, los adultos debemos posibilitar el aCC!_ 
so a ese mundo y facilitarles su interiorizaci6n, pues las 
posibilidades que tenga.el niño de aprender dependen de 
las oportunidades de aprender jugando que se les ofrezcan. 

En el juego los niños no s6lo aprenden a actuar, sino 
a traducir su actuar en imágenes, palabras y conceptos. 

"No hay raz6n de que los padres crean de que son in
capaces de ayudar a su hijo preescolar a aprender las bases 
para la lecto-escritura, por el hecho de no ser maestros 
profesionales."(J) 

Estudiosos que consideran el juego como un medio va-

(2) Hetzer, op. cit., pág. 8. 

(3) Shirley, Jackson A. American Education, 13, 8, 27-9 
oct. 1977. 
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lioso para el aprendizaje de la lecto-escritura han reali

zado documentos dirigidos a padres de preescolares para 

ayudar a los niños a que aprendan a leer y escribir (Ver 
Anexos 1, 2 y 3). 

El niño de cinco años es activo, disfruta de los ju! 

gos en los que predomina el movimiento, corre y trepa, gr! 
ta y salta, necesita material que le brinde la oportunidad 

de moverse con·una finalidad por ejemplo: un triciclo que 
pueda manejar o una bicicleta, un carro del cual pueda ti
rar o empujar ya sea para llevar a sus compañeros de juego 
o bien para llevar"Objetos que él desee, cajas para cons
truir, puentes, escaleras para treparse. 

A esta edad, los pequeños aprenden a lanzar y atajar 

la pelota, algunos prueban patines de ruedas y otros se 
atreven a ponerse zancos; las niñas saltan a la cuerda aun 
que en muchas ocasiones rio l~gran tener todo el éxito que 
esperan. 

Los niños ju~gan y les.gusta. jugar,·pues hacerlo les 
proporciona una.gran alegr!a. 

Para esta edad, resultan igualmente satisfactorios 
para sus intereses, los bloques, las pinturas, la arcilla, 
las herramientas para "trabajar" y los rompecabezas, sabe 
mejor qué es lo que quiere hacer en un momento dado y has
ta puede llevar a cabo un proyecto que comenz6 el día ant~ 
rior; por lo.general tiene una idea de lo que quiere hacer 
antes de ponerse a trabajar, si decide pintar, anuncia 
qué es lo que se ha propuesto, muchos niños han superado la 
etapa de las manchas y los brochazos con pinturas. 

A los niños de cinco años les gustan los relatos que 
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respondan a sus preguntas sobre los objetos que ha tenido 

la ocasi6n de observar: excavadoras y máquinas, aviones y 

buques, asimismo les agradan los cuentos sobre acciones 

que emprenden otros niños y acerca de cuentos sobre la.vi
da familiar. 

Los relatos imaginativos especialmente sobre animales 
deleitan al niño·de cinco años, escucha poesías con gusto 

pues el ritmo se suma al placer de escuchar, quiere ver 11 
bros,con figuras, muchos niños de esta edad pueden tomar 

parte en actividades que conduzcan a la lectura. 

A los niños de esta edad les_gusta el ritmo y las 

canciones, participan con entusiasmo en los cantos y en 
los juegos r!tmicos, muchos niños comienzan a seguir una me 
lodía y hasta corrigen a otro que desafina, frecuentemente 
inventan cantitos que repiten mientras juegan. 

Al niño de cinco años le complace jugar con otros ni
ños, pero todav!a no es muy bueno para cooperar realmente 
con los demás. Permanece en el grupo mientras se divierte, 

pero sus intereses son egoc~ntricos. 

El lenguaje y el juego mantienen estrecho parentesco 
entre sí. 

A los cinco años, aunque hay excepciones, se comien
za a usar el lenguaje con fluidez y correcci6n, generalme~ 
te el niño a esta edad pronuncia las palabras con claridad 
y lo entienden fácilmente, ha aprendido a expresar sus ne
cesidades con palabras. "Los padres pueden ayudar a sus 
niños escuchándolos cuando tratan de hablar acerca de inc! 
dentes, personalidades u objetos, alentando la conversaci6n 
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en familia, evitando acentuar demasiado la corrección en 
el lenguaje, esto se har.S principalmente con el ejemplo, 

pues a los cinco años el habla debe ser espont.Snea. 11 <4) 

Por medio del juego, el educador incorpora al peque

ño a la colectividad, amplta y precisa sus conocimientos y 

forma las m!s preciadas cualidades morales y volitivas del 
individuo que crece. 

Padres y maestros considerando la necesidad evoluti
va de movimientos del niño, pueden cooperar, alentando 
aquellas actividades que fortalezcan los masculos gruesos 
de brazos y tronco, ofrecer al pequeño una vta constructi

va para expresarse, y favorecer el desarrollo del control 
corporal. 

R. Nardot dice que: El aprendizaje de la lectura po
ne en juego una actividad intelectual compleja. Reclama 
la atención sostenida, la memoria tanto visual como audit! 
va; exige un cierto nivel de desarrollo de la organización 
espacial y temporal; supone la entrada en juego de las de
licadas -operaciones de an.Slisis y s!ntesis sobre elementos 
abstractos. 

Segan Jao de souza Ferraz: La lectura que consiste 
en la comprensión del pensamiento a través de símbolos gr! 
ficos, constituye una actividad simple en apariencia. In
cluye, sin embargo, procesos y mecanismos altamente compl!:, 
jos, dependientes de un aprendizaje más o menos largo y la 
borioso. 

(4) Jenkins, Gladys. Este es su hijo preescolar. Ed. Paidos 
Buenos Aires, 1976, pág. 65. 
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Claparede expres6 al respecto: La lectura implica una 
serie de procesos, cada uno de los cuales es susceptible de 

estudio particular: lo. Proceso retiniano; agudeza ~isual; 
20. Procesos motores oculares; desplazamiento de los ojos 
en el transcurso de la lectura, Jo. Procesos psíquicos en 
la percepci6n de la palabra; 4o. Procesos del lenguaje int! 

rior; So. Procesos de la comprensi6n de la palabra leída; 
60. Comprensi6n de las frases y de .las ideas. 

"¿ Qu~ significa leer? 

Leer es interpretar los signos.gráficos que represen
tan las palabras habladas, es establecer una corresponden
cia entre el lenguaje escrito, convencionalmente determina
do, y el lenguaje hablado. En una primera aproximaci6n el 
acto de leer se puede definir como ·un proceso de interpret! 
cilSn de s!mbolos gráficos." ·(S) 

La lengua materna se aprende de una manera natural y 
espontánea en el contexto social cotidiano, pero leer re
quiere de un aprendizaje específico, de aprender a descu
brir significados, estableciendo asociaciones entre la ex
periencia oral y la frase escrita. 

Para que el niño pueda establecer la co1:respondencia 
entre lo que oye y habla y lo que está escrito, debe alca,2. 
zar un nivel de desarrollo, de madurez que le permita rea
lizar actividades de análisis y de abstracci6n. 

Jean Simon menciona que estas actividades son la base 

(5) Penchansky de Bosch, Lydia. El Jardín de Infantes de 
Hoy. Librería del Colegio, Buenos Aires, 1978, pág. 299. 
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del aprendizaje de la lectura. 

El niño que ha alcanzado la madurez necesaria para el 
aprendizaje, necesita.además una enseñanza espec!fica. 

Pero es necesario saber que aún ya estableciendo la 

correspond~ncia, es decir, cuando se logra traducir los s~ 
bolos escritos en sonidos todav!a no se lee, pues leer es 

interpretar, comprender el significado de estos signos. 

Lydia P. de Bosch, dice que: Leer es un proceso com
plejo en el cual se distinguen 2 etapas que en el aprendiz.!, 
je inicial se adquieren sucesivamente: ·primera etapa de 
Adquisici6n del mecanismo y segunda etapa, de Comprensi6n 
de lo que se lee. 

En la primera etapa: Aspecto mecánico, se l?gra la 
correspondencia entre el le~guaje sonoro y el lenguaje im
preso. En este momento del ·aprendizaje es de suma importa!!, 
cia cierta habilidad en las coordinaciones visomotora y 
auditivo-motora. 

LOs ojos desempeñan un papel fundamental en la lectu
ra visual. Cuando un adulto lee, sus ojos se mueven.r!tmi
camente sobre los re~glones siguiendo una dirección de iz
quierda a derecha, y el desplazamiento de los ojos no es 
cont!nuo sino que se producen pausas de 5 a 6 fijaciones 
en cada rengl6n, por lo que la visi6n clara de las palabras 
y letras impresas se logra en las pausas o detenciones, y 
no mientras.los ojos se están moviendo. 

En cambio en un niño que está aprendiendo a leer, nos 
damos cuenta que los movimientos de los ojos realiza más 
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pausas y además éstos son más prolongados y realiza más mo
vimientos regresivos que un lector adulto, esto es porq~e 
el niño adn no ha logrado un control completo sobre el mov.!, 

miento de sus ojos. La facilidad pa~a leer en esta primera 
etapa depende de la capacidad de controlar el movimiento 

rítmico de los ojos. Para una buena lectura visual se re
quiere de una concentración y un intenso trabajo de los 

ojos, así como de una continua acomodación de un punto de 
fijación a otro. 

El grado de eficiencia de la lectura se_dete:rmipa por 

la destreza en el movimiento de los ojos más que por la ~g~ 
deza visual (buena vista). 

La madurez es de suma importancia, con la edad los n.!, 

ños alcanzan más rapidez y r~gularidad en el movimiento de 
los ojos y el nwnero de fijaciones o pausas en cada renglón 
disminuyen. 

Alrededor de los 5 años el ejercicio contribuye nota
blemente para que se establezca este automatismo básico en 
el mecanismo de la lectura. 

La segunda etapa que señala Lydia P. de Bosch es: .·El 
proceso de interpretación. 

El niño pequeño cuando va leyendo, viendo los signos 
impresos, los movimientos de los ojos a lo largo de los re~ 
glones, simultáneamente va pronunciando la palabra y de es
te modo ve y oye al mismo tiempo lo que va leyendo. Y es 
la necesidad de oir lo que hace que el niño cuando empieza 
a leer, murmure las sílabas mientras va leyendo. Conforme 
va progresando en el dominio de la lectura va abandonando 
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este murmullo, pero que a la vez es reemplazado por un len

guaje hablado mentalmente. Este lenguaje interior es de

cir, escuchar u o!r mentalmente lo escrito, facilita la co~ 

prensi6n del significado, ya que el niño primero, aprende a 

comprender el lenguaje a_trav,s de lo que oye, después ha

bla y posteriormente lee, siendo as!, es natural que cuando 

está aprendiendo a leer haga un intento en traducir la im

presi6n visual a formas a través de las cuales consigui6 
las primeras ideas de significado. 

Entonces la lectura comprensiva s6lo puede alcanzarse 
sobre la base de la comprensi6n del le~guaje que se habla. 

Por lo que la enseñanza inicial de la lectura debe adaptar 

expresamente el texto al nivel de comprensi6n del lenguaje 

hablado que tiene el niño. 

"Hay algunas experiencias que intentan demostrar que 
el niño de 3 o 4 años es capaz de "leer". · Hasta donde 11~ 
ga nuestro conocimiento, en relaci6n con experiencias de e_! 
te tipo, podemos asegurar que se logra 6nicamente la lectu

ra mec&nica, el puro autoroatismo de.asociar un sonido a una 

determinada representaci6n_gráfica, pero, en re~lidad no 
hay una verdadera lectura en tanto que el nivel de compren
si6n del lenguaje hablado es todavía bastante reducido. Un 
niño de seis años puede pronunciar palabras como_gubername~ 
tal, _prevenci6n, duplicado, intervenci6n, pero no las lee 
realmente porque no capta su sentido, son conceptos, abs~ 
tracciones, muy álejados o fuera de su mundo de experien
cias.•{6) 

"El niño de 5 años, que si bien ha logrado una coor-

(6) Ib!d., pág. 303. 
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dinaci6n normal que le permite el movimiento necesario para 
la lectura, el t4.Maño de su ojo aún no ha alcanzado su to
tal desarrollo, y los esfuerzos pronunciados, podrían trae!. 
le, como consecuencia, la deformación del globo ocular. 

Autores como Calvin hacen clara referencia a este pr2 
blema. Situación similar encontramos en la iniciación de 
la escritura."{?) 

Se debe estimular el desarrollo lingüístico del niño 
preescolar procurando una articulaci6n y pronunciaci6n 
correcta y un buen nivel de comprensión del lenguaje habl! 
do, para· la preparación para la lectura. 

Los ejercicios rítmicos y psicomotores que ayudan a 
una mayor coordinación viso-audio-motora, as! como todas 
las actividades adecuadas para el desarrollo de la expre
sión oral, son actividades que preparan directamente para 
el comienzo de la lectura. 

R, Nardot dice que: El dominio de la escritura se 
funda evidentemente sobre la posibilidad para el niño de 
aprender la correspondenc·ia. entre lo$ símbolos escritos y 
la lengua oral, pero está igualmente ligado a condici?nes 
diversas, afectivas, sensoriales y motrices. Las dificul
tades de tales aprendizajes nos aparecen, pues, evidentes: 
no es más que con precauciones que podemos declarar que 
tal niño está preparado para abordarlos y sobrellevarlos. 
El esfuerzo exigido del niño en este momento será tanto más 
fácil en cuanto el niño haya sido mejor preparado, 

(7) Cordeviola, Ma In~s. c6mo trabaja un.Jardín de Infan
tes. Ed, Kapelusz, Buenos Aires, 1972, pág. 117, 
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• ¿ Qud es escribir 1• 

Escribir es dibujar una serie de signos convenciona
les, las letras que deben conservar en la reproducci6n grá
fica sus características propias de tamaño, forma, orden, 
proporci6n. • :CS l 

Un niño que no es capaz de captar estas relaciones 

que distinguen a las letras entre sí, no puede iniciar el 
aprendizaje de la escritura. 

• El acto de escribir·está dirigido y sostenido por 
la representaci6n ment~l."(9) 

Pues el movimiento de la escritura solo es posible 
cuando se anticipa mentalmente la forma, tamaño y orden de 
las letras en la palabra que se quiere escribir y se evo
ca, así mismo el movimiento necesario de la mano para dibu 
jar estas letras. 

La forma y orden de las letras para formar una u otra 
palabra es decir la estructuragr!fica, está ajustada den
tro de una determinada organizacidn espacial. El niño para 
que pueda escribir debe poseer la noci6n de espacio o sea 
comprender las relaciones b!sicas sobre las que se ordenan 
los elementos del mundo, que lo rodea y dél que dl mismo es 
elemento. 

Sobre la base de la percepci6n y comprensi6n de las 
relaciones topol6gicas y de las formas euclidianas se va 

(8) Penchansky, op.cit., p4g~ 303. 

(9) Penchansky, op. cit., pág. 304. 
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construyendo la organizaci6n espacial, el orden de lasco
sas en el mundo. 

Antes de percibir formas y tamaños constantes, pro
pios de cada objeto, el niño en los primeros meses de vida 
comienza a percibir las relaciones topol6gicas o sea rela

ciones de proximidad y vecindad; separaci6n; sucesi6n u or

den; inclusí6n; es decir, hacia los tres meses de vida, el 
pequeño descubre primero, que un objeto puede estar cerca o 

lejos de otro, adelante o atrás, afuera o adentro, y alred!_ 

dor de los nueve meses. se da cuenta de que los objetos tie
nen una forma, tamaño constantes que no var!an aunque se 
los perciba desde distintas perspectivas. 

Cuando el niño va elaborando nociones de ángulos, cu! 
vas, rectas, dimensiones, es cuando construye fo:rmas eucli
dianas. 

El niño a partir de los tres años, además de percibir 
estas relaciones, va siendo capaz de representarse mental
mente estas relaciones de los objetos entres! y las dife
rentes formas y tamaños de los objetos mismos. 

Para poder reproducir_gr4ficamente una figura_geom~
trica, un circulo, un cuadrado o una cruz, solamente es po
sible si se tiene la representación mental de la misma. 

Entre los 4 y 5 años el niño comienza a diferenciar 
progresivamente las formas euclidiana$,puede representar de 
diferente manera las figuras curvilíneas de las rectilíneas 
pero no las rectil!neas entres!, por este motivo el niño 
con frecuencia dibuja el triángulo y el cuadrado del mismo 
modo. 
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Alrededor de los 6 años el niño es capaz de reprodu

cir todas las figuras geom~tricas, aún las más complejas •. 
Por ejemplo: 

cuando el niño alcanza esta etapa, entonces está en 

condiciones de comenzar el aprendizaje de la escritura.ya. 
que la posibilidad de escribir correctamente implica la C!_ 

pacidad para percibir y representar relaciones topol6gicas 

e igualmente formas euclidianas,pues la escritura en nues
tro idioma está organizada precisamente sobre la base de 
estas relaciones, formas y dimensiones. Depende de como or 
denemos las. letras resultará una palabra u otra por ejem
plo: sol - los; según el tamaño del diseño, representare
mos una u otra letra por ejemplo: e-1, según la posici6n y 

orientaci6n resultará una u otra letra p-q, d-b. 

Por este motivo, en varios tests de madurez para el 
aprendizaje de la lectura y de la escritura se incluye la 
copia de figuras geom~tricas. 

La capacidad para aprender a escribir, no solamente 
depende de la capacidad de representaci6n mental del espa
cio, sino tambi~n depende de la madurez neuromotr!z alcan
zada. 

"Ser capaz de comenzar a escribir implica determina
do grado de destreza motora que posibilite el manejo adecua 
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do del instrumento y el perfecto dominio sobre los movimie!!_
tos de la mano. La escritura exige un control tal del mo

vimiento que sea posible una inhibici6n del impulso motor 

en el lugar exacto. Es tal vez en este aspecto donde la 

ejercitaci6n puede jugar un papel importante, ya que a la 
edad de 5 y 6 años la habilidad y destreza manual depende 

en_gran medida de la experiencia y de las oportunidades que 

haya tenido cada niño para manipular objetos, para manejar 
herramientas e instrumentos.n{lO) 

Los aspectos que inciden en el aprendizaje de la Lec
to-escritura son los s~guientes: atenci6n y agudeza visual 

y auditiva; adquisici6n del esquema corporal y circundante, 
lateralidad y direccionalidad; ubicación tempero-espacial; 

correcta adquisición del le?guaje hablado; le?guaje inte
rior y simbolizaci6n; ritmo y seriaci6n; observacidn y mem2 
ria; coordinaciones finas. 

El niño está en condiciones 6ptimas para comenzar su 
aprendizaje sistemático de la lectura y escritura, cuan~ 
do::(.ll} 

• Está motivado; tiene interEs en aprender a leer y 
a escribir, ha descubierto que el lenguaje escri
to es un medio de c6municaci6n~ 

• Tiene un adecuado desarrollo de la lengua materna; 
a) correcta expresi6n oral, b) es capaz de narrar 
una serie sencilla de acontecimientos, de comuni
car lo que ha visto u o!do, es capaz de expresar 

(10) Penchasky, op •. :cit., pág. 311. 
. . 

(11) Penchansky, op. cit., pág. 312. 
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sus ideas con precisi6n. 

• Es capaz de prestar atenci6n y permanecer .. concen
trado en una determinada actividad. 

• Es capaz de observar y escuchar con suficiente COE 

centraci6n para percibir y recordar pequeños de

talles, a fin de poder discriminar las sutiles di
ferencias en la complicada estructura de palabras 

y poder distinguir un sonidc de otro similar. Por 
ejemplo: suficiente acuidad visual como para dis-

. tinguir: pela-pila, mima-mina; mamá-maña, moño-mo

no; suficiente discriminaci6n auditiva para no con 
fundir: pecho-techo; hada-ara; tos-dos-coz; t~-de. 

• Ha adquirido memoria inmediata y mediata, capaci
dad de fijar lo aprendido. 

• Tiene buena coordinaci6n visomotora: a) si es ca
paz de tomar y dominar el instrumento con que es
cribe y controlar los movimientos necesarios; b) 
si ha alcanzado el plano representativo en la or
ganizaci6n del espacio. 

• Está adaptado al. grupo escolar y es capaz de com
prender las instrucciones dadas por la maestra al 
grupo y realizar las tareas indicadas sin atenci6n 
o gu!a individual. 

• Ha alcanzado cierto equilibrio emocional. 

• Tiene inteligencia suficiente, cuando su edad men
tal es correlativa a su edad cronol6gica." 
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La etapa que van a franquear los niños de 5 años, es 
de suma importancia, por lo que es importante adecuar con

venientemente el hacer y fortalecer todas las posibilidades 
infantiles, de forma tal, que el niño encuentre en él mismo 
los elementos para su adaptaci6n ante nuevas situaciones. 

Padres y educadores debemos proveer al niño de 5 años, to
dos los medios a su alcance para facilitarle la superación 

de las dificultades y nuevas experiencias que le tocarán v.f. 
vira su ingreso en la escuela primaria. La preparaci6n 
consiste en estimular el interés por el aprendizaje y_en fa 
vorecer el desarrollo o logro de las capacidades btsicas 
necesarias para un aprendizaje de la lecto-escritura. 

3.2 EJERCICIOS PREVIOS AL APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA. 

La continuidad del proceso educativo exige que cada 
uno de los niveles escolares provea al niño de las experie~ 
cias necesarias para lograr los aprendiz~jes gue le.servi
rán de base para afrontar exitosamente las que corresponden 
al siguiente. 

Independientemente de los objetivos inmediatos del 
Jardín de Niños, le corresponde a esta Instituci6n educati
va asegurar las condiciones necesarias para el ingreso del 
niño a la escuela primaria, es decir, al aprendizaje siste
mático de conocimientos, de nociones y conceptos acerca de 
la realidad física y social. 

Todas las actividades del Jardín de Niños pueden con
siderarse de utilidad en el- desarrollo de las capacidades 
necesarias para lograr. la madurez exigida por las responsa
bilidades que deberá afrontar el pequeño, en la escuela pr! 
maria. 
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En el .¡ard1n de Niños las actividades que se realizan 
es a través de diferentes tipos de juegos, tallere$, actos 
c!vicos y sociales, trabajos individuales y colectivos. 
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Las actividades son las siguientes 

Visitas a la naturaleza o a la comunidad 
Estímulos naturales 
Proyecciones 
Escenificaciones 
Cuentos 
Estampas 
Representaciones 
Conversaciones 

Laberinto en piso 
Laberinto en franel6grafo, pizarr6n o cart6n 
Dado 
Siluetas 
Resaque 
Ausencia y Presencia 
Forrnaci6n de Conjuntos 
Objeto escondido 
Complementaci6n de estampas 
Ordenes con estampas 
sucesi6n de estampas 
Lotería 
Domin6 
Posiciones 
Rompecabezas 
Numéricos 
Sensoperceptivos 
Caja de sorpresas 
Ordenes con instrumentos musicales 
Reproducci6n de Estampas 
ordenaci6n de objetos 
Etc. 
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Actividades de hogar 
carpinter!a 
Construcción 
Costura 
Elab:>ración de álbumes 
Elaboraci6n de juguetes 
Elaboraci6n de adornos para el sa16n 
Elaboración de adornos para el hogar 
Dibujo a manchas 
Friso 
Tapete 
Ilustración en el tanque de arena 
I1ustraci6n en espejo de agua 
Elab:>raci6n de periódico mural 
Elab:>raci6n de material para escenificaciones 
Baño de muñecos 
Etc. 

• 71 

Expresi6n Gráfica: dibujo, coloreado (con diferen
tes materiales). 

Expresión concreta: 

Expresi6n verbal: 

Expresión corporal: 

Saludo y despedida 

modelado, construcci6n (con di
ferentes materiales) recortado 
y· pegado. 
conversaci6n, narraci6n de ex
periencias, juego con muñecos 
de funda y varilla. 
escenificaciones (teatro por 
los niños), interpretaci6n musi 
cal a través de movimientos, -
(con dLferentes materiales.) 

Revisi6n y práctica de aseo 
Educaci6n física 
Interpretaci6n musical a través de ritmos, cantos 

y juegos 
Descanso 
Honores a la Bandera 
Jardinería 
Cuidado de animales 
Recreo 
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.El Jard!n de Niños ofrece muchas oportunidades para 
desarrollar el conocimiento de la escritura. El prop6sito 

de la escritura es comunicar o expresar una idea. La ense 
ñanza formal no se incluye en el Jardín de Niños pero si 
capacita al niño para que su iniciaci6n a la lecto-escritu
ra sea exitosa y pueda afrontar con cierta facilidad las 
responsabilidades del aprendizaje sistem&tico. 

Para lograr el desarrollo integral del niño y adecuar 
lo a la adquisici6n consciente de las habilidades previas 
a la lecto-escritura, el pequeño debe realizar actividades 
de: 

a) Coordinaci6n motriz general 

b) Ejercicios de integraci6n sensorio-motora 

e) Habilidades perceptivomotoras 

d) Desarrollo de los conceptos de espacio-tiempo 

La realizaci6n de ejercicios gr&ficos de dificultad 
creciente ayuda al afianzamiento de la coordinaci6n oculo
manual. El control de movimiento y el manejo adecuado del 
14piz, as! como el.conocimiento del espacio gr4fico que se 
logra con la pr4ctica de los ejercicios trazados, facili
tan el dominio de los grafismos de la lecto-escritura y de 
ben proceder necesariamente a.su enseñanza. 

La educadora debe proveer al niño de todos los medios 
a su alcance, para facilitarse un desarrollo adecuado de 
·sus potencialidades, la superación feliz de l.as dificulta
des y nuevas experiencias que le tocar4n vivir a su ingre
so en la escuela primaria, pero nunca intentar avances que 
no correspondan a su funci6n y que est~n en desacuerdo con 
las posibilidades del niño preescolar~ 
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El adiestramiento-responde a una necesidad previa de 
la mano que preparar& al niño para todas las fornas de ac

tividad_gr&fica, principalmente para la escritura. 

La actividad_gr4fica se basa en el movimiento corpo
ral, por lo que es de gran importancia ejecutar movimientos 

en los que se haya comprometido todo el cuerpo por ejemplo: 

marcha, trote, equilibrio, etc; o una parte de ~l, como 

ejerci.cios_ con movimientos de brazos, piernas, etc; para P! 
sar luego a la manipulaci6n de objetos por ejemplo: juegos 

de .. ensartado, recortado, pegado, collage, etc; y llegar al 
_fin al trazado con el lápiz. 

Tambi6n es necesario que el niño haya tenido diversas 

oportunidades de realizar juegos y actividades al aire li
bre, en la arena, construcciones, etc. En cuanto a la eje! 
citación psicomotríz fina se promoverá el dibujo libre al 
principio en superficies grandes de papel manila, pizarrón, 
arena·; piso, etc, , reduciendo poco a poco la extensión del 
papel. En la actividad de cantos y juegos efectuarán rit
mos y ejercicios corporales con los brazos, con las manos, 
con los dedos, utilizando instrumentos musicales. 

Asimismo son de gran utilidad actividades prácticas 
como costura, rasgado, estrujado,recortado, coloreado, mo
delado, actividades de carpintería y otras más que favore
cerán el desarrollo de: 

• Coordinaciones oculo manuales 
• Adaptación de la mano al instrumento 
• Precisión de movimientos 
• Lateralidad 
• Postura adecuada 
• Utilización adecuada del espacio grifico, etc. 
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Lydia P. de Bosch dice que un niño está listo para el 
primer grado de primaria cuando ha adquirido cierta madurez. 

Siendo la madurez el resultado del propio desarrollo 

individual y el de las experiencias que el niño tiene en 

contacto con el mundo exterior. 

Para que un niño pueda leer y escribir, es preciso 
que intelectualmente tenga organizadas ciertas estructuras 
que permitan asegurar que no presentarán problemas en el 

aprendizaje. 

11 Las estructuras básicas que permiten un aprendiza

je sin problemas son: una buena representación del esquema 

corporal, lateralidad definida, dominio de la función sim
b6lica, organización espacial y temporal, lenguaje apropi!!_ 
do al nivel de 1~ edad y motivación suficiente. Estas fu~ 
cienes no se desarrollan en orden sucesivo, sino simultá
neamente y en una interrelación muy estrecha de manera que 
si una de ellas está poco evolucionada, algo similar 
ocurrirá con el resto .... (l2) 

La educación preescolar cumple entre otras, una fun
ción muy importante: la de ayudar al niño pequeño en la m!!_ 
duración de sus facultades físicas y psíquicas, partícula.::, 
mente de aquéllas que son indispensables para el aprendiz!!_ 
je en general y concretamente para la adquisición de la 
lecto-escritura. 

(12) Fritzche, Cristina. Fundamentos y Estructura del.Jar 
d!n de Infantes. Ed. Angek Estrada. Biblioteca de -
Ciencias de la Educación, Buenos Aires, 1977, pág.93. 
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Sin embargo, hay niños que.entran al primer año de 

la escuela Primaria que no han tenido educaci6n preescolar 

y con el fin de que el proceso educativo constituya un ed.!, 

ficio s6lido bien constru!do, el documento: Español, Pri

mer. grado. Libro del maestro, de la Secretar!a de Educa

ci6n Pública, ha programado una serie de actividades que e! 
tán pensadas precisamente en funci6n de las habilidades que 

en muchos niños de seis años no están suficientemente de

sarrolladas. Este libro toma en consideraci6n en su conte 

nido un aspecto muy importante: LOS EJERCICIOS DE MADURA
CION para ello ha planeado una serie de actividades y su
giere que ~stas se realicen desde el comienzo del año esco 
lar, antes de iniciar con el programa de enseñanza de la 

lectura y escritura, y que durante el año escolar se sigan 
haciendo paralelamente con las demás activ,idades. 

Son 4 los tipos de ·ejercicios previstos1 

- Programa Motor. 

- Programa de integraci6n sensoriomotora. 

- Programa de desarrollo de las habilidades percept.!, 

vomotoras. 

- Programa para el desarrollo de los conceptos de es 
pacio-tiempo. 

El primer grupo se refiere sobre todo al movimiento 
corporal, son ejercicios, para contrapesar la inercia corp~ 
ral de muchos niños, para darles destreza en sus movimien
tos y para que vayan adquiriendo un dominio sobre.su cuerpo. 

El segundo grupo: Ejercicios sensoriales, irán acomp~ 
ñados de movimientos, puesto que la sensibilidad muscular 
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tiene una funci6n primordial: lograr la integraci6n de la 
funci6n sensorial con el movimiento. 

El grupo n1imero tres, es muy i~ortante, ya que tie

ne como finalidad principal la ejercitaci6n de las percep
ciones. El niño además de conocer la naturaleza, debe vi
virla, experimentar personalmente el color, las formas, el 

calor, el frío, los ruidos y la m~sica, tiene que distin

guir las diferencias que hay entre los diversos estímulos 
del ambiente, discriminar los variados sonidos, así como 
saber reconocer figuras div~rgentes, asociar y disociar 
las sensaciones. Esto es fundamental para su desarrollo 

interno y para fomentar su capacidad de aprendizaje en to
das las áreas. 

El cuarto grupo de ejercicios apoya la formaci6n de 
los conceptos de espacio y tiempo, los tres grupos anterio 
res constituyen un antecedente indispensable en el desarro 
llo de las nociones espaciales. 

Los ejercicios de maduraci6n·estin pensados de tal 

forna, que para el niño van a ser juegos, juegos que lo 
van a di.vertir enonue.mente. 

Para que el niño desarrolle sus habilidades, que en 
un lllOlllento dado, van a desembocar en una habilidad funda
mental: la de leer y escribir. 

Se han diseñado para los pequeños" una serie de 
ejercicios de diversa índole y con diversas finalidades, 
que permitirSn irlos condicionando para la lectura ·y la e! 
critura. A la vez esos ejercicios ayudarSn al niño de una 
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manera más general, lo harán más apto para todo tipo de 
aprendizaje. Y por añadidura tendrán un valor en sí mis

mos y una funci6n de enorme importancia en la educaci6n de 
los niños: j la de divertirlos ! .(lJ) 

Esos ejercicios y actividades, que han sido diseña
das, para el niño van a ser juegos. Y mientras más carác

ter de juego tengan será mejor. Por ejemplo: los niños C! 
minarán como pato, fingirán que son altos y flacos, lanza
rán pelotas imaginarias, imitarán los ruidos que hacen los 
an"imales, etc. Y claro, que todo ésto les gustará, mien
tras se divierten, ni cuenta se darán que están desarro
llando mecanismos internos vi tales que son importantes pa:
ra su educaci6n, y que ésto se logra por medio del juego. 

Los mecaniSll)OS internos son varios11~) 

• El estar conscientes de la informaci6n que nos 
proporciona el solo hecho de movernos (conciencia muscular 
gruesa}. 

• La forma en que el sistema nervioso central re1lrle 
toda la informaci6n que recibe a través de los sentidos o 
de la acci6n muscular (integraci6n sensoriomotora). 

• La utilizaci6n funcional de las habilidades audi
tivas, visuales y motoras en el proceso del aprendizaje 
(habilidades perceptivomotoras). 

(13) Secretaría de Educaci6n Pdblica: Español. Libro del 
maestro para el primer grado. México D.F.,1972, ·pág.47. 

(14) Ibíd. 
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• Y finalmente la formación de los conceptos de es
pacio y tiempo. 

De acuerdo con estos cuatro aspectos, se ha elabora 
do el siguiente plan: 

PLAN: 

l.- PROGRAMA MOTOR 

a] Coordinaci6n motora gruesa. 

b} Actividades corporales s~tricas. 
c] Integraci6n y proyección de la imagen corporal 

2.- INTEGRACION SENSORIOMOTORA 

a) Equilibrio. 
b} O~ganizaciOn de los movimientos corporales en el es 

pacio. 
c) Actividades pr!cticas de la vida diaria. 
d} Discri:minación t!ctil. 

3.- HABILIDADES PERCEPTIVOMOTORAS. 

a) ·Discriminaci6n auditiva. 
b) Asociaciones auditivo-oral y auditivo-motora. 
c) Memoria auditiva. 
d} Secuencia auditiva. 
e} Discriminaci6n visual. 
f) Secuencia visual. 
g} Discriminaci6n figura-fondo. 
h) Memoria visual. 
i} ·coordinaci6n ojo-mano. 

j) .Memoria visomotora. 
k} lntegraci6n visomotora. 
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4.- DESARROLLO DE LOS CONCEPTOS DE ESPACIO Y TIEMPO. 

La lista de ejercicios que se sugieren en este plan, 

es amplia, sin embargo, el repertorio es casi infinito, ya 

que por propia iniciativa el maestro podrá inventar ejerc! 

cios parecidos a los que propone dicho plan, además con la 

participación activa de los niños, es probable que se les 

ocurra ampliar o variar los juegos. 

PLAN .. (15) 

3.2.1 Programa Motor. 

Todo aprendizaje se basa en la percepción del movi

miento. Los ·patrones de movimiento hacen posibles las re
laciones perceptuales. Y ~stas son antecedente necesario 

de la formaci6n de los conceptos. 

Educar el cuerpo es lo primero, luego viene la adqu.!_ 

sición de otros elementos del programa escolar. 

al Coordinación motora gruesa. 

Las actividades musculares gruesas contribuyen al d~ 
sarrollo corporal necesario para fijar luego en el niño 
aprendizajes nra.s finos, como el de la lectura y la escritu 

ra. 

Estos ejercicios son variantes, más o menos disfraz~ 
das, de los movimientos que hacemos al caminar, gatear, 

(15} Ib!d., pág. 49. 
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arrastrarnos, rodar, brincar, saltar, sentarnos, lanzar un 
objeto, etc., estos ejercicios se pueden acompañar con gol 
pes rítmicos dar palmadas o pegarle a un instrumento de 
percusi6n como télJQbor, pandero, e te. 

Ejemplo de estos ejercicios: 

• Los niños caminan como animales, COl'llO un sapo, co 
mo un conejo, pato, etc. 

• "Caminan como bebé": gatean hacia delante y hacia 
atrás. 

• "Paseo a caballo": extienden los bracitos cOIDO si 
quisieran coger las riendas de un caballo, luego 
trotan. 

• Lanzan aros para que caigan por ejelllplo sobre bo
tellas u otros objetos, pueden lanzar pelotas a 
un tragabolas, etc. 

b) Actividades corporales simétricas. 

Nuestros cuerpos están diseñados simétricamente. Y, 
sin embargo, cada uno de nosotros usa m:is un lado que otro¡ 
unos (la mayoría) usan más el lado derecho, otros m:is el 
lado izquierdo. 

¿ Cuándo se decide cuál lado vamos a usar m:is? Para 
esto no hay leyes generales: unas veces nuestro cuerpo se 
decide a temprana edad, otras bastante m:is tarde. 

Los niños que en Primer Año todavía no han encentra-
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do su lado dominante, no hay que forzarlos nunca a que 
usen cierta mano y cierto lado del cuerpo. Hay que dejar 

que el sistema nervioso central de cada niño decida por sí 

solo cuál ser! su lado dominante. 

Con los ejercicios sinétricos que se proponen y otros 
que se le ocurran al maestro, pronto se ver! el resultado: 

se .manifestará la preferencia clara por un lado u otro del 
cuerpo. Y esto quiere decir que el niño habrá llegado cer 
ca de la madurez para leer y escribir. 

Una vez hecha la decisi6n, el niño debe poder usar 

libremente la mano preferida. 

Ejemplo de estos ejercicios son los siguientes: 

Los niños se acuestan en el suelo con los brazos 
junto al cuerpo. Al darles una orden, e:mpiezan a deslizar 
sus brazos hacia arriba, tocando el suelo todo el tiempo. 
Cuando las manos van a tocarse, por encima de la cabeza,se 
da una señal y los niños dan una palmada. 

En la misma posici6n en que quedaron al terminar 
el ejercicio anterior, deslizan lentamente las piernas ha
cia afuera: ambas al mismo tiempo. 

Acostados, con los pies juntos y las manos pegadas 
al cuerpo, los niños van deslizando hacia afuera del brazo 
y la pierna del mismo lado; luego los del otro lado; final 
mente, el brazo derecho con la pierna izquierda y vicever

sa. 

De pie, comienzan a patear con un pie (el que se 
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les indica) hacia adelante, hacia atd.s~ hacia los lados, 
manteniendo siel!lpre los brazos colgados junto al cuerpo. 

el Integraci6n y proyecci6n de la ireagen corporal. 

El niño necesita descubrir c&no es su cuerpo y c6mo 
se ·mueve • Tambi,n va a aprender los nombres de las partes 
del cuerpo y la función de cada una de ellas. Con eso se 
va creando una imagen des! mismo, si desarrolla un buen 
concepto de su propio cuerpo adquirir~ habilidades, entre 
otras aquellas que lo llev~rán a leer y escrihir. 

Ejemplos: 

• Dibujar la .figura humana. 

• rdentificaci6n verbal' de las partes del cuerpo. 

• Ejecuci6n de órdenes verbales. Por ejemplo: 

- " Ponte la mano sobre la cadera", p_onte la mano 
sobre la rodilla". 

Con los ojos cerrados: "T6cate la boca", "t6c~ 
te la p!erna izquierda", etc. {Este ejercicio 
es j.mportante, pues permite detectar deficien
cias en la maduración neurol6gica: hay niños c~ 
paces de realizar todos los e3ercicios anterio
res y que al cerrar los ojos no logran locali
zar las partes de su cuerpo). 

- Una parte del cuerpo con otra: "T6cate la rodi
lla con la nariz", "el pecho con la barba", "la 
cabeza con el codo", "tus dos talones~ etc. 

"fon una Il)ano en la pared", "la cabeza en el P! 
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so", "un codo en el pizarr6n", "la nariz en la 
ventana, etc. 

• Ejercicio verbal: "¿ Qué hace nuestro cuerpo? El 
maestro inicia la oraci6n y los niños la comple

tan: ":Respiro por la ••• ", "olelllOs con la ••• ", 
oigo con mis ••• ". 

• Utilizando revistas, peri6dicos, calendarios, etc. 
recortar dibujos y fotos de diversas partes del 
cuerpo. 

• :Recitaci6n o canto de rimas infantiles referentes 
al cuerpo. 

3.2.2 rntegraci6n sensoriomotora. 

a} Equilibdo. 

El eguilibrio es la habilidad para controlar el cuef_ 
po en diferentes posturas: cuando se usa el lado derecho y 
el izquierdo al mismo tieJOpo o por separado o alternándo
los. 

Ejemples de algunos juegos: 

"El oso": De rodillas, con las manos apoyadas en 
el suelo, los niños levantan alternándolas, una mano y lue 
gola otra, un pie y luego el otro; en seguida mano y pie 
del lado derecho y luego del izquierdo. 

Ejercicio en el "tabl6n de equilibrio" (tabl6n de 
madera de unos 30 cm. de ancho, balanceando en un lllOntonci 
to de ladrillos u otro apoyo de unos 20 cm. de alto}; en 



. 84 

él se pueden h.ace.r lllUchos juegos divertidos: 

• Los niños caminan hacia adelante con los brazos 
sueltos en posici6n natural. 

• Juegan al juego de O Gallo - gallina." 

• Se balancean de puntillas hasta contar diez. 

• Se paran en un pie y cuentan hasta cinco. 

• Juegan al caballito .mecedor, parándose con los 
pies juntos y las manos en la cintura, y mecién
dose hacia adelante y hac.i.a atrás. 

- 0 El elefanteº: Los niños se doblan de la cintura, 
dejando co~gar hacia abajo el t6rax y los brazos; juntan 
las mano"s y caminan dando: grandes pasos. 

ºEl cangrejoº: Los niños se sientan en el suelo, 
apQy~do la,s lll~O$ detrá$ de su cuerpo. Levantan el cuer
po y caminan ºen cuatro patasº hacia atrás. 

Ejercicios con una escalera: 

• Los niños pueden caminar encuna de las tablas la
terales, pisando con un pie en cada una, o bien 
entre los barrotes, hacia adelante o hacia atrás. 

• Si hay varias escaleras se pueden jugar carreras. 
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bJ Organización de los movimientos corporales. 

Se refiere a la habilidad de mover el cuerpo, de ma

nera coordinada e integral, entre los objetos situados en 

el ambiente que nos rodea. Este control de movimientos en 

el espacio se puede enseñar mediante ejercicios i.J!li.tativos 

y exploratorios, que se hacen en el patio de ju~gos o bien 

en el salón de clases. Son ejercicios que a los niños les 

gustan mucho. 

Muevan los ojos lo más rápidamente que puedan. 

Ah.ora los brazos_ ••• , las manos., ••• , los dedos •.. , 

Ah.ora van a can¡i.nar lento, lento, lo más lento 

que puedan. 

Del :mismo modo van a trotar, a patinar, a montar a 

caballo. 

Cierren los ojos. Ah.ora señalen hacia adelante, 

hacia un lado, hacta el otro; hacia atrás, arriba y abajo. 

Este ejercicio muestra al maestro hasta qu~ punto compren

den los niños la noci6n espacial. 

El maestro da en secreto diversas órdenes a varios 

niños: T11 escondete enfrente de ••• a un lado de •.• detrás 

de.. • debajo de ..• 

Otras órdenes verbales, parecidas a las menciona

das anteriormente: "Pon un brazo entre las piernas", "pon 

los dedos de las manos debajo de tus pies", "pon los codos 

en tus caderas", "pon las dos manos del mismo lado de tu 

cuerpo." 
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Cada uno se va a hacer alto, luego flaco, luego 

gordo, chaparrito, jorobado, viejito ••• 

"Juego de los obst&culos", este juego desarrolla 
la memoria Visual. Los obstáculos pueden fabricarse con 
objetos fáciles de encontrar: palos de escoba, reatas pin

tadas con anilina, cajas de cart6n o cajones de madera, p~ 

dazos de :manguera hechos aro, ruedas de carreta o bicicle
ta, aros de bastidores de diferentes tamaños, listones, 
pañoletas o retazos de tela atados unos con otros. Pueden 
servir tambi~n los muebles mismos del sal6n de clases. Los 
obstáculos se van dejando tirados en diferentes partes del 
suelo, y al mismo tiempo se van nombrando. El maestro lla
ma a un niño: "Flilanito, camina alrededor de la rueda¡ aho 

ra salta la reata, ah.ora párate entre las dos cajas de car 
t6n, regresa a tu lugar ••• Muy bien ahora vas a volver a 
hacer lo ll1.iSIDO pero con los ojos cerrados". Poco a poco 
se van incorporando más niños en el juego • .Mejor a1m, si 
esto se hace con acompañamiento musical. 

"El espejo": Los niños imitan diferentes acciones 
y gestos del protesor o de otro niño. Puede jugarse por 
parejas. 

Ordenes verbales: • Patea con la pierna derecha", 
":mueve el hol!Jbre de:l'E!cho", "cierra el ojo derecho", "leva!!_ 
ta tu brazo izquierdo", "Brinca para atrás", "brinca para 
la derech.a, para adelante", etc. "señala hacia la derecha 
y da una vuelta a la izquierda", "camina para atrás y da 
media vuelta a la derecha". 

Atenci6n: Es conveniente que a los niños de menor 
edad y a los de menor madurez se les ponga en cada brazo 
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una liguita, un mecatito, Hst6n, guante o manga de disti!!_ 

color: verde en el izquierdo, rojo en el derecho. -O bien 

se les pueda pintar una crucecita o un punto verde en la 
manita izquierda y rojo en la derecha. 

El usar verde para la izquierda y rojo para la dere

cha tiene una finalidad: condicionar los movimientos ocul! 
res que los niños van a hacer al leer y los movimientos de 
la mano al escribir, mov~ientos que son de izquierda ad!_ 

recha. La luz verde da "el siga": en el lado izquierdo se 

inicia el movimiento; cuando los ojos (o la mano) llegan al 
extremo derecho se interrumpe el movimiento: "al to". 

Por supuesto el movimiento izquierda - derecha es el 
mismo para los niños que escriben con la mano derecha que 
para los que usan la izquierda. 

- Juegos con la reata. ·Para llegar a saltar bien la 
reata el niño necesita una buena coordinación motora grue
sa, buen equilibrio y l:Alena organizaci6n de los movimientos 
corporales en el espacio, La m6sica ayuda a que el niño 
mantenga, al saltar, el ritmo deseado. 

c) Actividades prScticas de la vida diaria. 

Las actividades que se proponen contribuyen en gene
ral a lograr una mejor coordinaci6n motora fina en los ni
ños. 

A. - Ejercicios ojo - mano : 

Se les dan a los niños hojas de papel (pueden ser de 
peri6dico) y crayolas para que ¡ayen. Luego pueden relle-
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nar de color los espacios que queden entre las rayas. Si 

es-. posible acompañar este ejercicio con mtisica, es mejor. 

As! los n.tños podr&n trabajar siguiendo el compás. 

Con globos: Los niños botan los globos con las ma 

nos como si fueran pelotas, o los echan para arriba y no 

los dejan caer al suelo. 

Con pelotas: Cada niño en su lugar bota la pelo

ta y la coge. El profesor va marcando el ritmo, cada vez 

más rápido y los niños deben aumentar la velocidad del mo
vimiento. Pueden botar la pelota con las dos manos o con 

una sola, o alternando las dos. 

Doblar papel. 

Ensartar: Para enseñar a ensartar conviene comen 

zar con objétos grandes, tales como aros de plástico, ped~ 

zos de tubo de cart6n pintados de colores y otros-objetos 

que alcancen a llenar la manita del niño. Más adelante se 

van utiltzando cosas Jllás f.tnas, como pastas de sopa, pequ.!. 

ñas· chaqutras, botoncitos, etc., El e.J1sartado tiene muchas 

posibtlidades: Se puede pedir a los niños que s6lo ensar
ten objetos de tal o cual color, o cual forna, o que ensar

ten cterto n13mero de objetos, que puedan ser de un determi

nado color o determ:tnada forma: Ensarta dos cuentas rojas", 

"ensarta una bolita y dos cubitos". 

1'ecoger pedacitos de. tela y prensarlos con ganchos 

de ropa. 

"Los iJ'llanes"~ Este juego es muy divertido: Se 
~a,;ra un il'llán a una cuerda y se esparcen por el suelo pe-
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queños objetos de metal. Sosteniendo la cuerda por el 

otro extremo, los niños tratan sucesiv~nte de recoger el 
mayor n~ro posible de objetos con el imán, sin move~se 
de su lugar. 

B. Ejercicios ojo - pie: 

Algunos de estos ejercicios lo hacen los niños pri~ 

ro mirando d6nde pisan y luego sin ver el suelo. 

Se tira una reata en el suelo y los niños caminan 
sobre ella descalzos. 

Se tiran dados, ladrillos o trozos de madera y 
los niños caminan encima de ellos o bien entre ellos, tra

tando de moverlos lo menos posible. 

Se hacen torres de dados o de ladrillos: los ni
ños van a caminar entre ellas levantando las piernas, sin 
tirarlas. 

" Futbol de canicas": Las canicas se van pateando 
con mucho cuidado, hasta llevarlas a una meta. 

" Alturas" y " Anchuras" con reatas. 

2) Discriminaci6n t&ctil. 

Es la habilidad para identificar y comparar objetos 

a través del tacto. 

En una bolsa se meten diferentes figuras geométr! 
cas, o juguetes de pl!stico, o frutas naturales, etc. Los 
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niños van metiendo la mano sin ver, sacan un objeto y, sin 

verlo, dicen cuál es, describiéndolo lo 1nás detalladamente 
posible. 

El profesor mete en una bolsa diferentes objetos 
y le pide a un niño que saque tal o cual objeto: debe reco 
nocerlo s6lo por el tacto. 

En la misma bolsa se colocan varios objetos de di 
ferentes tamaños. El maestro pide al niño por ejemplo: 
"Dame el peine mS.s pequeño" o el "más grande". 

Se meten en la bolsa diferentes animalitos de 
pUstico de dos y de cuatro patas: "dame un animalito de 
dos patas". 

Con telas de diferentes texturas: se les enseña a 
los niños una muestra de tela, y ellos deben reconocerla 
después, sin ver, entre muestras de telas distintas. 

Esto lUSillO se puede hacer con objetos h11medos y 

secos, con figuras de diferentes materiales (letras de ma
dera y de pl_bttcoJ , etc. 

3.2.3 Habilidades perceptivomotoras. 

Estas habilidades son el resultado de dos experien
cias: la inforrnaci6n que le llega al individuo a través de 
los sentidos, por un lado, y .la actividad motora por el 
otro. 

Los ejercicios que aqu! se presentan se concentran 
en los dos sentidos más importantes en la organízaci6n del 
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lenguaje: el o!do y la vista. Estos son los "canales" a 
través de los cuales recibimos la mayor!a de los mensajes 
lin<JU!sticos, cuando respondemos a ellos lo hacemos por 
otros dos canales: el oral y el motor manual: hablamos o 
escribimos. 

Un adecuado funcionamiento de todos estos mecanisnos 

psicof1sicos es base indispensable para una adecuada orga
nizaci6n del lenguaje en cualquiera de sus niveles, tam
bién en el de la lectura y la escritura. Por eso se han 
multiplicado los tipos de ejercicios en esta secci6n, 

a) Discriminaci6n auditiva. 

Es la habilidad para recibir y diferenciar los est!
mulos ·sonoros. Se adquiere gracias a la int~9raci6n de 
las experiencias y de la organizaci6n neurol6gica •. 

Como primer paso, el maestro debe.ver.si todos sus 

alumnos oyen bien, De la agudeza auditiva del niño peque
ño depende la iormaci6n del lenguaje hablado, tanto en su 
estructuraci6n gramatical como en su articulaci6n fonéti
ca. Muchos nihos no hablan bien porque no oyen bien. Por 
eso el maestro debe comprobar la agudeza auditiva de todos 
sus alumnos. Puede hacerlo fácilmente a base de juegos 
'1Ue impliquen diferentes estt-mulo.s sonoros: su propia voz 
puede servir, lo mismo que cualquier objeto que produzca 
sonido. 

Los niños que no oigan bien deben ser atendidos por 
un médico. En el sal6n el maestro los sentar! lo más cer
ca posible de donde él esté, 
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Segundo paso: Comprobar no s6lo que oyen bien, sino 

que saben discriminar los sonidos; porque no necesariamen

te coincide lo uno con lo otro y los niños que no saben d! 

ferenciar bien un sonido de otro tienen, como es 16gico, 

problemas de articulaci6n; puesto que no discriminan bien 

los sonidos del lenguaje, no hablan bien y tampoco escri

ben bien. 

Los niños .que no discriminen adecuadamente harán más 

ejercicios que los otros. En cuanto a los otros, se bene

ficiarán tambi~n con esos juegos, 

• Hay varios tipos de sonidos con los cuales se pue .-
de experimentar: 

Los ruidos que producen los seres humanos: cuando t~ 

sen, suspiran, ríen, bostezan, caminan arrastrando los pies, 

estornudan, etc, 

• C6mo;hacen los animales: que reconozcan los soni

dos y aprendan sus nombres. Podría jugarse un poco con el 

lenguaje, pidiéndoles que jueguen con verbos como ladrar, 

relinchar, croar, maullar, rugir, etc. 

• Los sonidos de la naturaleza: la lluvia, los true 

nos, el viento. 

• Los ruidos de la calle: motores de diversos tipos 

de vehículos, gritos de vendedores, el silbato del cartero, 

sirenas, ladridos, cacarear de gallinas, etc. 

• Ruidos producidos por toda clase de objetos más o 

menos pequeños: manojos de llaves, una cuchara de palo con 
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tra una superficie de metal, una cuchara de metal contra 
vidrio, un cepillo sobre madera o cuero o vidrio, un peine 
contra papel, etc. 

• Sonidos que producen los instrumentos musicales 
(tamborcitos, maracas, cascabeles, platillos~ flautas, ca~ 

panitas, etc) y los instrumentos de "hacer ruido" como los 

silbatos, las matracas, los guajes y otros que los peque

ños estarmi encantados de fabricar como ristras de corcho

latas perforadas y unidas con un mecate ••• Se trata, en to

dos estos casos, de que lleguen a diferenciar perfectamen
te un sonido de otro. Esto se puede hacer de la siguiente 
manera: 

Presentando primero dos sonidos solamente, y lue

go aumentando poco a poco el n11mero. 

Haciendo que los niños se den cuenta de las dife
rencias que hay en el sonido producido por dos objetos de 
diferente material y de diferente tamaño: por ejemplo en
tre una campanita de metal y una de barro pequeña y otra 
grande; los niños deben llegar a distinguirlas por su soni 

do, con los ojos cerrados. 

Otro aspecto que interesa desarrollar: la localiza

ci6n del sonido. Para esto se puede jugar así: 

Unos niños repartidos por todo el sal6n, tocan di 

versos instrumentos productores de ruido; otros sentados 
en medio con los ojos vendados, deben señalar hacia el si
tio de donde viene el sonido. 
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b) Asociaciones auditivo-oral y auditivo-motora. 

.-· . Se trata de la habilidad para comprender lo que 

otros hablan y responder a esos estímulos con palabras 

ditivo-oral) o con movimientos (auditivo-motor). 
(a~ 

Desde que nacemos todos poseemos potencialmente la ca 

pacidad de comprender y de responder¡ sin embargo, necesi

tamos cultivarla y desarrollarla, a traws de una contínua 
y adecuada· ejercitaci6n. Particularmente en esta etapa de 

la formaci6n del niño. 

Tal es el objeto de los ejer~icios. Se quiere que 

todo~ los niños comprendan todo lo que se les dice y que 
reaccionen adecuadamente ya con palabras (ejercicios A), ya 
con acciones (B). Ot~os juegos har4n intervenir la capac.! 
dad de asociar las ideas (C), de establecer relaciones de 
similitud (analogía), de diferencias y de posici6n (C,D,E) 
y de hacer un análisis 16gico (F)1 todos éstos son modos 
de reaccionar ante un estímulo verbal. 

A.- Comprensi6n de preguntas y respuestas adecuadas. 

n Di cierto o falso": Los pájaros se arrastran¡ 
los gusanos caminan¡ los peOés nadan¡ los perros vuelan¡ 

los elefantes saltan; etc. 

"Respondes! o no": l Las tijeras sirven para 
escribir? l Las estrellas se ven de noche? ¿Los cubiertos 
sirven para colorear? etc. 

B.- Comprensi6n de una orden y ejecuci6n de ella: 
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Aqu! entran todos los ejercicios de las acciones ant! 

rieres (Actividades Corporales Sim~tricas, Integraci6n y 

proyecci6n de la imagen corporal¡ Equilibrio) que implican 

una orden verbal dada por el maestro. 

- " Actuar un verbo ": Los niños imitan la acci6n de 
cortar, de lavar, de saltar, de colorear, de verse en el es 

pejo, de botar la pelota, etc. 

- "El juego de Jua~ Pirulero" 

c.- Asociaci6n de ideas. 

Piensa en las cosas que venden en un mercado: a 

ver cuántas se te ocurren en un minuto. 

Dime todo lo que se te ocurre cuando d~90 niño. 

Completa lo que yo pienso: n En tu cumpleaños ••• 11 , 

11 En la feria ••• ", n El circo, •• ", " cuando llega la Navi
dad.,,"," La piñata.,."," En el zool6gico •• , 11 , etc, 

D, Bdsqueda de conceptos diferentes y de conceptos opuestos: 

¿ cuál de estas cosas no tiene que ver con las de
más? Pájaros, abejas, coches, gusanitos, 

¿ Qu6 es lo contrario de subir? ¿.de limpiar? 
¿ de llorar? 

E, Bllsqueda de analogías: n Si los pajaritos vuelan. por el 
cielo, los peces, •• ", " Si la nieve es fr!a, el fuego ••• " 
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F, 11na11s1s L6gico: 

• Es grande, anaranjado, lo vemos todos los días en 
el cielo, ¿quE es?. El maestro puede leer las adivinanzas 
y dejar que ellos adivinen, 

e) Memoria auditiva, 

Es la habilidad para retener la informaci6n recibida 
por el o!do, 

• El maestro lee o narra un cuento; luego pide a va
rios niños que le d~gan de quE trata, y comprueba la fidel! 
dad o inexactitud del recuerdo, El ejercicio puede hacerse 
primero con relatos muy breves rgradualmente con cuentos 
de mayor extensi6n, 

• Se entona una canci6n que todos los niños conocen. 
Un n:iiño comienza (nEstas son las mañanitas"), otro sigue 
("que cantaba el rey David"), otro continda ("y a las much!, 
chas bonitas"), y ast, hasta terminar la canci6n, 

• Que los niños aprendan rimas y canciones infanti-
les, 

d) Secuencia auditiva. 

Es una modalidad de la memoria auditiva: no s6lo -se 
recuerda lo que se oy6, sino el orden en que se oy6, 

A.- Secuencia de palabras y de ruidos, 

Si los niños saben ya los nombres de los d!as de 
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la semana que contesten a la pregunta¿ Qu~ di! es antes 

del jueves?;¿ Qué mes viene después de septiembre?" etc. 

Los niños se ponen de espaldas al maestro. Este 
hace sonar sucesivamente varios objetos que están en su es

critorio (Borrador, gis, regla, vaso, etc), Primero los ni 

ños van a identificar los sonidos y luego .a tratar de rete
ner su sencuencia, 

B.- Secuencias de ritmos, 

Estos ejercicios son importantes, pues propician el 
d~sarrollo de la atenci6n auditiva, la capacidad de retener 
instrucciones ver?>ales y la percepci6n del ribno. El maes
tro pide a los niños que reprodtlzcan con aplausos los rit
mos de canciones conocidas. 

• El profesor o un alQmno reproduce con.9olpecitos 
o palmadas el ritmo de una canción o de una rima infantil 
que todos conocen, ¿ A ver quién la identifca? Por ejem
plo: tá-ta tá-ta tá-ta ta-ta-tá ta tá, es el ritmo de 
" Tengo una muñeca vestida de azul," 

• Los niños cierran los ojos, el maestro va dando en 
secuencia, varios ritmos distintos de creciente dificultad, 
que los niños tratarán de retener, 

• Alternancia de movimientos: se da una palmada y 

luego se hace otro movimiento, como levantar una pierna,m2 
ver un hombro o los dos hacia adelante, alzar un brazo, 
echar la muñeca hacia atrás, tocar con las manos las ro~· 
dillas, chasquear la lengua, etc. Los niños memorizan la 
secuencia repitiendo las acciones en el orden dado, 
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e) D1scriminaci6n visual. 

se sugieren algunos ejercicios que tratan de ayudar a 
los niños a percibir los colores, los tamaños, las formas, 
los detalles, la posición en el espacio. 

En el patio de juegos o en el sal6n se trazan cír
culos, cuadrados, tri4ngulos de diferentes tamaños y colo
res. Los niños pueden realizaX' toda clase de e1ercicios 
en relación con tales figuras:ª Vamos a bailar entre el •• 
y el •• .¡ luego saltaremos dentro del ••• n, etc. 

se recortan diversas figuras,c¡eomt§tricas encarto!!. 
cillo, papel lustre, tela, etc., en varios colores y con 
ellas se hacen " coll~ges n sobre cartoncillo. Tambi~n pu! 
den ~garse palillos,. pedazos de liga de alambre, de cor
cho, tuercas, clavGs, tornillos, etc. 

Se pueden X'ecorta.r 14minas .a colores con diferen
tes contornos de fo:cma$_geom~tricas, lu~go se revuelven las 
figuras y se arman a manera de rompecabezas. 

- El maestro deber4 llamar la atenci6n de los niños 
sobre los colores que nay alrededor, mostrar que tales y 

cuales objetos tienen el mismo color y enseñar a sus alumnos 
los nombres de los colores. 

f) Secuencia Visual. 

Es la habilidad para seguir con movimientos oculares 
· coordinados, una serie ele objetos o de si·gnos. Es f4cil 
comprobar si todos los niños en un grupo poseen o no esa 
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habilidad: pid&nosles que miren fijamente una Umina, sin 
mover la cabeza; mientr.as lo hacen, nos paseamos de un la
do al otro del sal6n. Habr! niños que tengan que mover la 
cabecita o cuya mirada saltará_ de un lado al otro. Con es
tos niños convendrá repetir los ejercicios propuestos de 
las actividades prácticas de la vida diaria. 

Es important~ crear en los niños esta habilidad. La 
.. 

lectura correcta ex~¡e ciertos Movimientos oculares bien 
determinados y estables: de izquierda a derecha y desde 
arriba hacia abajo, y estos movimientos fallarS.n si no hay 
previamente la suficiente coordinaci6n ocular • 

. g) Discriminaci6n figura-fondo. 

Es la habilidad para percibir figuras reproducidas· 
~bre el· trasfondo de un papel y de separarl~s una de otra 
de manera s~gnificativa. El niño que poseé··ya esa habili
dad es capaz de reconocerse a sí mismo y a otx-as '. personas 
en una fot~graf1a; al ob~ervar una l&nina sabe bien cuál ff 

. gura está atrás. y cuál adelante. Si la Umina observada r~ 
presenta, por ejemplo unos juguetes, el niño, tomando unos 
juguetes parecidos, puede colocarlos en el mismo orden de 
la 14nliná. 

• Para ejercitar esta habilidad es muy atil tomar 
diversas lmninas y dejar que los niños encuentren detalli
tos al parecer ins~gnificantes. 

h) Memoria Visual. 

Es la habilidad para evocar experiencias visuales 
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':{lle se han tenido antes. Del desarrollo de esta habilidad, 
más que de ninguna otra, depende fundamentalmente ··1a iidqu!, 

sici6n de la lectura. 

" Objeto perdido ": Coloque a la vista de todos 
los niños, una moneda, un lápiz y un gis; luego esconda uno 

de ellos y pregunte:"¿ qué es lo que se perdi6 ?. El mi! 
mo ju~go se puede hacer dibujando varias cosas en el piza
rr6n y luego borrando una. 

O bien dibuje en el pizarr6n ciertas figuras sen
cillas, por ejemplo: • - • O+ O= O. El maestro borra 
el pizarr6n y los niños los reproducen de memoria. 

Se hace lo mismo con series de dibu~os que el mae! 
tro traza en el pizarr6n. 

Los niños contemplan brevemente una lmnina, Luego 
ya sin verla dicen todo lo que vieron en ella. 

i) Coordinación ojo-mano. 

Es la habilidad para obtener buena coordinaci6n muse!!_ 
lar fina, Es imprescindible en el aprendizaje de la escri
tura, tambi6n para el dibujo y para todo lo que el Aiño ha-
9a con las manos, Es indispensable una continua ejercita
ci6n, que vaya afinando la coordinaci6n de los estímulos 
perceptuales, visuales con las respuestas motoras finas, 
ejecutadas con las manos. 

Ya antes de empezar a copiar palabras, los niños de
ben haber manejado profusamente las tijeras, los lápices, 
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las crayolas, además de objetos pequeños como agu~as, cuen

tas y otros materiales que se han enumerado en las activid!, 
des prácticas de la vida diaria. 

Los primeros trazos de los niños ya los sabemos, son 

grandes y toscos. Y es hermoso observar c6mo se van afina!!_ 

do, c6mo el niño se hace cada vez más hábil, cdmo sus líneas 
son c!rculos, sus puntos van adquiriendo perfecci6n y sol~E, 
ra. Es un proceso largo, más largo en unos niños que en 

otros, pero al final desemboca siempre en una escritura que 
por lo menos será legible, 

j) Memoria Visomotora. 

Es la habilidad para reproducir las experiencias vi
suales por medio de la actividad motora¡ Si posee esta h!, 
bilidad, el niño es capaz de dibujar y de trazar s!mbolos 
despu~s de haber visto, por breves instantes, su modelo, 
Por lo tanto, la retenci6n visomotora es elemento esencial 
en el desarrollo de la escritura espont&nea. 

El maestro puede presentar a los niños diferentes di
seffos,luego los dibu~a. Los niños los observan brevemente¡ 
los diseños se borran y los.niños tratan de reproducirlos. 
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k) Integraci6n visomotora. 

Es la habilidad de conjugar todas· las experiencias v! 
suales y motoras en la realizaci6n de tareas m4s canplejas, 
tales como nadar, bailar, dibujar, tocar un instrumento. La 
eficacia con que los niños logran desenvolverse en tales a~ 
tividades muestra precisamente el grado de su integraci6n 
visomotora. Para lograr su desarrollo conviene hacer toda 
clase de juegos organizados. Ejemplo de algunos: 

•"Hadas y duendes ".se forman dos bandos, el de las 
"hadas" y el.de los "duendes", que se colocan dentro de me
tas en los extremos del patio. Cada bando da la espalda al 
bando contrario. A una señal del maestro los dos bandos 
comienzan a caminar lentamente· hacia atr4s. A la voz de 
"llegaron los duendes", las "hadas" tratan de regresar a su 
meta sin ser tocadas mientras "los duendes" las persi9uen. 

• Los jµgadores se alinean por parejas, espalda con
tra espalda. Uno de ellos no tiene pareja. cuando el mae~ 
tro dice " 1vuelta! ", los niños comienzan a girar y forman 
pareja con el siguiente compañero. El maestro marca el al
to. Uno de los niños queda solo y pierde. 

•"Voy a pescar", Los niños se sientan en círculo; 
en medio queda uno: el" pescado". Los niños del círculo 
se van pasando una pelota. Cuando el maestro dice" Voy a 
pescar", el que tiene la pelota se la lanza al pescado; ~s 
te trata de esquivar el golpe-; si no escapa pierde. 
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Se presentan unos ejemplos de ejercicios que se hacen 

con papel y lápiz y que requieren ya una integraci6n visomo 

tora totalmente desarrollada. 

---
3.2.4 Desarrollo de los conceptos de Espacio y Tiempo, 

Es la capacidad para ubicarse en el tiempo y en el 

espacio. 

•"El calendario": El maestro escribe en el pi

zarr6n la fecha, después de preguntarles a los niños que 

d!a es. Esto se puede combinar con ciertos ejercicios que 

ir~n afianzando en el niño las nociones de hoy, ayer y ma

ñana. Por ejemplo, el profesor escribe II Hoy es lunes ' 

esta frase se puede ir ampliando poco a poco: "Hoy es lu

nes 24 de abril 11 (concepto de mes), 11 Hoy es lunes 24 de 

abril de 1980 " (concepto de año). Por supuesto, el escr.f. 

bir la fecha en esta forma y hacer que los niños la copien 

no asegura la cc.mprensi6n absoluta de esos conceptos; sin 
embargo, prepara el camino. 

• " Las noticias· 11 : El siguiente ejercicio, asocia

do al del calendario, es muy interesante y da a los niños 

la oportunidad de relatar oralmente hechos importantes pa
ra ellos. Ejemplos: 
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n Ayer Lupita compr6 un arbolito. 
Hoy en ·la mañana lo regd.n 

n El lunes el aire sopl<S muy fuerte. 
Entonces Mario y Pedrito volaron un papalote." 

n Hoy en la mañana Paty tir6 la leche. 

Se ensuci6 su vestido. n 

•ªLas experiencias": Es necesario que los niños 
vean, sientan, vivan y o~ga~icen situaciones reales. Pro
gramando ciertas experiencias se ayudará mucho a la com
prensidn de las nociones de tiempo. 

La planeaci6n de las experiencias incluye tres aspee-
tos: 

A) La preparaci6n. El maestro habla a los niños so
bre lo que van a hacer; utilizando la per1frasis de futuro, 
o sea, el verbo ir conjugado en presente, ·mis !,, m4s cual
quier verbo en infinitivo, que es la forma mb comtin en M! 
xico: ª Vamos a ir a visitar la fábrica de ••• ". 

B) La realizaci6n. Todos los niños participan en la 
misma experi'encia y la comentan. s~guraménte se utiliza
r!n presentes y perífrasis de. gerundio ( n estamos vien-
do ••• n) • 

C) La evaluaci6n. · Al d!.a siguiente, se comenta la 
experiencia, usando pretéritos y copretEritos. 

Convendrá dejar estancia escrita de lo realizado, ha-
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ciendo resaltar las terminaciones verbales. El lunes por 

ejemplo se escribir1a: 11 El mi~rcoles vamos a ir al merca

do. Vamos a canprar fruta.· Luego vamos a hacer ensalada 

de frutas." 

El martes se insiste en que:• Mañana vamos a •.• " 

El mi~rcoles se realiza la experiencia. El jueves y 
el viernes se canenta la experiencia y se escribe: 

"Ayer (o el mi~rcoles) fuimos ••• ", "Ayer (o el 

.mi€rcoles) hicimos ••• 11 , etc. 

- " Las historietas ": Los niños traen tiras c6mi

cas de periddicos o revistas, recortan cada uno de los cua 

dros y los arreglan sobre l~ mesa según el orden que te

n1an. En seguida revuelven todos los cuadros: luego vue! 

ven a armar la tira y relatan la historia. Puede j~garse 
en equipos. 
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CAPITULO IV 

JUEGOS EDUCATIVOS 

Hace mucho tiempo que los educadores hab!an pensado 
emplear uná funci6n tan natural como el juego, como medio 

educativo, Rousseau hab!a expuesto esta idea, como tantos 
otros lo han hecho en materia de educaci6n. Itard prime
ro y después Seguin la han aplicado y han hecho toda una 

serie de Juegos Educativos gue deseaban llevarlos a la 
práctica sobre todo instruir a los mentalmente anormales. 

Estas ideas han inspirado igualmente a Froebel que se orie~ 
t6 sobre todo hacia los juegos sensoriomotores para los ni

ños. Más recientemente, la doctora Montessori, basándose 
sobre los trabajos de Seguin, elabor6 todo un material es
colar destinado a desenvolver los sentidos y movimientos 
del niño, al propio tiempo proporcionándole las primeras 
nociones de lectura, escritura y de cálculo. 

Los juegos educativos del Dr. Decroly representan un 
progreso en esta cuesti6n. Bajo el aspecto de juegos de 12, 
ter!a, y utilizando la imagen de objetos reales, proporcio-

. \ 

nan al niño nociones que se pueden variar sobre el espacio, 
el tiempo, los colores, el nmnero, etc. 

El Dr. OVidio Decroly fund6 en 1901 en Bruselas el 
Instituto de enseñanza especial para re~rasados y anormales, 
en 1909 este Instituto se traslad6 a Uccle. El estar en 
contacto con niños dif!ciles le permiti6 tener ideas nuevas 
que le sirvieron para perfeccionar los procedimientos de 
educaci6n de anormales y para crear un sistema de educaci6n 
de niños normales que le ha dado fama universal. 
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En 1907 cre6 para niños anormales la escuela de la 
calle del Ermitage de acuerdo con los lemas" Preparar al 

niño para la vida por la vida misma II y" organiza+ el me

dio de manera que el niño encuentre en él los estímulos ne
cesarios." 

"La disciplina libre dirigida; la coeducación, la 
autonomía y autoactividad, el interés, laglobalizaci6n, 

los juegos educativos, la medida y el control de las capa
cidades individuales y de los resultados pedag6gicos por 
medio de los tests, constituyeron los principios de su si,! 
tema, y .si bien tuvo, en la práctica diaria, que aclarar, 
precisar, limitar el alcance y la aplicaci6n de estos pri!! 
cipios para la buena inteligencia de su método." ·( l) 

Decroly como médico di6 al cuerpo del niño toda la 
importancia que tiene, primero a niños anormales y poste
riormente aplic6 sus conocimientos y ·experiencias a niños 
normales. 

Como psic6logo orient6 la didáctica hacia aspectos 
del espíritu pues tuvo a su favor su aplicaci6n ejemplar 
en el campo de la experimentaci6n y observaci6n psicol6gi
cas en laboratorios de psicología y en el más completo, el 
de la escuela común, primaria y secundaria. 

Como pedagogo estructur6 una didáctica y cre6 organi,! 
mos escolares en estrecha relaci6n de las necesidades del 
cuerpo y del espíritu desde el punto de vista individual y 

social, ya que su intervenci6n fué directa y diaria en la 

(1) Guillen de Rezzano, Clotilde. Los Jardines de infan
tes, Ed. Kapelusz, Buenos Aires, 1974, pág. 60. 
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organizaci6n y direcci6n de los institutos de niños norma

les y anoxmales, oficiales y de su creaci6n. 

Los procedimientos que se describen en" La inicia

ci6n a la actividad intelectual y motriz por los juegos ed~ 

cativos "obra escrita por ovidio oecroly con la colabora

ci6n de Mlle. Monchamp, son el resultado de la observaci6n 

y experimentaci6n de sus autores as! como de un_grupo de c2 

laboradores durante mSs de 24 años, en el Instituto de En

señanza Especial de uccle (Bruselas) para anormales y retr! 

sados escolares dirigido por el Dr. Decroly. En su origen, 

son procedimientos ideados ·para niños anormales y retrasa

dos escolares, pero su aplicación a niños normales llev6 al 

Dr. Decroly a la conclusi6n de que no s6lo eran eficientes 

para niños dif!ciles sino que lo eran aún más para los ni

ños II normales 11 

4.1 CONCE?tO DE JUEGO EDUCATIVO. 

11 El procedimiento adoptado por Decroly es el ju.ego, 
que por medio de un material adecuado, se hace eminentemen

te educo.:Uvo y que debe-: 

a) tener en cuenta el estado dinámico del sujeto,su 

temperamento, su capacidad de actividad; 

b) explotar las tendencias favorables y, en su senti

do útil, los instintos inferiores para encauzar las fuerzas 

de atencidn disponibles; 

c) combatir los automatismos intltiles y los tics, dan 

do ocasi6n de adquiri-r hábitos tltiles y en relación con el 
medio y las diversas capacidades de los sujetos; 
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d) favorecer la observación y la representación por 

medios vivos, objetivos, que necesitan una adaptación real 
y comprobable; 

e) adaptar el trabajo a las capacidades mentales, sen 

soriomotoras y lingUísticas; 

f) acostumbrar al niño, mediante el ejemplo, a la ac

tividad, al orden, a la regularidad, a la puntualidad, a 
la limpieza; 

!2) g) ser variado y mantener el inter~s." 

Los juegos son de tal naturaleza que sirven para de

sarrollar 11 un programa de ideas asociadas 11 basadas en 
los intereses primarios y comunes a todos los niños, en re
laci6n con las grandes categorías de ocupaciones humanas 
partiendo de aspectos actuales y presentes despu!s si es P2 
sible en sus aspectos lejanos en el espacio y en el tiempo. 

En un ambiente regido por una disciplina de confianza 
se realizan los juegos; una disciplina favorecida por la 
elección de las ocupaciones y de la colaboraci6n activa de 
los pequeños en el trabajo y en el orden en 1~ clase y fue
ra de ella una disciplina que favorezca la iniciativa~ el 
sentido de responsabilidad. 

4.2 CLASIFICACION DE LOS JUEGOS EDUCATIVOS. 

En el libro: La iniciaci6n a la actividad intelectual 
y motriz por los Juegos Educativos, del Dr. Decroly y Mlle. 

(2) Ibíd., pág. 64, 
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Monchamp, clasifican los juegos educativos en la fonna si
guiente: 

I. Juegos que se refieren al desarrollo de las percepciones 

sensoriales y de la aptitud motriz. 

Comprenden: 

1.- Juegos Visuales 
A) Juegos de color.es 
B) Juegos de formas y de colores. 

Distinci6n de las fonnas y co~ 
lores combinados. 

C) Distinción de Formas y de 
'direcciones: a) las formas 

b) las formas y 
las direccio
nes. 

2.- Juegos Visuales Motores. 

3 .- Juegos Motores y Auditivo-motores·. 

II. Juegos de Iniciaci6n Aritm~tica. 

III. Juegos que se refieren a la noción de tiempo. 

IV. Juegos de Iniciación a la Lectura, 

v. Juegos de Gramática y de Comprensi6n del lengUaje. 

LOs ejercicios están ordenados en cada grupo segGn su 
dificultad creciente. 
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4,2.1 Juegos que se refieren al desarrollo de las percep

ciones sensoriales, de la atenci6n y de la aptitud 

motriz. 

Estos juegos desarrollan en el niño las aptitudes se!!_ 

seriales. "Decimos - aptitudes - y no - sentidos - por

que los ejercicios llamados sensoriales, más que desarro

llar los sentidos, enseñan al niño a registrar sus impresi2 

nes, a clasificarlas, combinarlas y asociarlas con otras. 

Además provocan su atenci6n voluntaria sobre las cualidades 

de los objetos, le hacen adquirir conciencia de cuanto cae 

bajo el dominio de sus sentidos, formar-un juicio y actuar 
. -(3} 

segtín las conclusiones de ~ste. 11 · 

1.- Juegos Visuales. 

A.- Juegos de colores. 

Cada juego comprende 2 cartones de 28 x 22 centíme

tros divididos en 9 cuadros, que hacen 18 cuadros por jue

go. 

Ejemplos de juegos: 

"La niña de paseo." 

Ejercicio de atenci6n. una niña de paseoJ los colo

res de la sombrilla, del sombrero y del gabán están combi

nados cada vez de modo diferente. Los colores son rojo, 

verde, azul y amarillo. 

(3) oecroly, ovidio. Iniciaci6n a la actividad intelectual 
y motriz por los juegos educativos. (MIMEO), pág.1, 
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n Los buenos amigos." 

El mismo ejercicio con cuatro colores combinados para 
cada cartón¡ una niña y un niño abrazándose. El vestido de 

la niña, el cinturón, el traje del niño y ~us medias forman 

combinación de colores, variartdo con cada cartón¡ no hay 

pues, más que cinco colores, lo que hace dif!cil el ejerci~ 

cio, porque los cartones no difieren a veces más que en un c~ 
lor. 

B.- Juegos de formas y de colores. Distinción de las for
mas y colores combinados. 

"La noción de la forma es una noción derivada¡ no 
es tan simple como la sensación de luz, de sonido, de ca
lor, resultante de la función especifica de tal o cual ner 
vio. Resulta de la asociación de muchas impresiones sens~ 
riales, de las que las más frecuentes son las producidas 
por el sentido art!culo-muscular, principalmente de lama
no y de los músculos oculares, y por el sentido visual (c2 
lor, luz). n· ( 4) 

Es importante hacer actuar mucho al niño para darle. 
las impresiones sensoriales más completas y numerosas so
bre las cosas que le rodean, a fin de que las nociones de 
forma que reciba tengan toda la precisión deseada. Para 
obtener este resultado se reunen en una caja diferentes 
objetos de uso frecuente. Con esta caja, los niños juegan 
libremente, palpan, manosean, examinan todo y aprecian mu,!. 
titud de impre_sicnes sensoriales que vienen a ser la base 
d~ los conceptos de formas. Manejarán los mismos objetos 

(4) Ibid., pág. 4. 
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teniendo los ojos vendados. 

Formas y colores asociados. 

En general son más fáciles los ejercicios combinando 

la forma y el color que aquellos que se refieren únicamen

te a la forma; pues los elementos de diferenciaci6n son 

más nlllllerosos por lo que hacen que sea más fácil de determi 
nar el objeto. 

Ejemplos de juegos: 

"Juego de escenas incompletas" 

Este juego se compone de seis láminas representando 
escenas coloreadas a las cuales faltan ciertos personajes 
u objetos de los _que solamente se ha trazado el contorno 
exterior. Al niño se le entr~gan cartoncitos separados 
~ue tengan la forma de estos personajes u objetos con el 
dibujo completo y coloreado. El niño los·colocará sobre 
los huecos vacíos. 

En el juego siguiente los objetos representados pue
den ser semejantes en la forma y diferir en el color, y v.f. 
ceversa; la atenci6n del niño debe fijarse al mismo· tiempo 
sobre las dos cualidades. 

"Los jarros" 

Se dibujan seis jarros de perfil recto y de colores 
diferentes, y seis de perfil curvo con los mismos colores 
que los anteriores. Es preciso fijar la atenci6n en el 
color y la forma. 
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c.- Distinci6n de formas y direcciones. 

a) Las Formas. 

El mismo objeto tiene un color uniforme en cada jue-
go. 

n Los ,¡ases n 

En un cart6n de 28 x 22 centímetros, se dibujan en 
perfil 12 vasos de formas diferentes, el niño debe colocar 

entre ellos los vasos semejantes, dibujados en cartones P! 
quefíos. 

n El gimnasta n 

En tres cartones de seis cuadros cada uno se dibuja 
un niño (traje y color idénticos), en diferentes posiciones 
gimnSsticas, por ~jemplo: 

• Pies juntos, brazos en extensi6n vertical. 

• Piernas en flexi6n, brazos extendidos lateralmen
te, etc. 

LOS cartoncitos llevan los mismos dibujos •. Este jue
go se presta a un ejercicio muscular interesante, que con~ 
siste en hacer adoptar a los niños la posici6n que tiene el 
niño representado en el cart6n. Es un juego de imitaci6n 
que-les gusta mucho. 

El profesor puede repartir los cartones a los niños 
e imitar él mismo el movimiento: entonces les pregunta 
quién posee el cart6n correspondiente al movimiento que aca 
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ba de ejecutar. Se asegura antes de que los niños le han 
visto realizar el ejercicio. 

b) Las formas y las direcciones. 

Estos ejercicios se refieren a la orientaci6n y a la 
perspectiva. 

"La mesa_y_la pelota" 

Se divide un cart6n en ocho cuadrados,. se dibuja. en 
cada uno una mesa en perspectiva y sobre la mesa una pel9. 
ta colocada en ocho posiciones distintas con relaci6n a 
ella1 en medio por delante, en medio por atrás, a la dere
cha, ·a la izquierda, en la esquina derecha delantera, en 
la esquina izquierda delantera, detrás a la derecha y de
trás a la izquierda. 

Los cartoncitos llevan el mismo dibujo. 

Si el niño no es capaz de apreciar las distintas pos! 

ciones, la maestra deberá colocar una pelota sobre la mesa 
y hacerle ejecutar el mismo ejercicio sobre otra mesa colo
cada en igual posici6n. Cuando el pequeño haya !~grado im! 
tar el ejercicio, la maestra le enseñará el cart6n que re
presenta la posici6n dada e identifica con la realidad la 
representaci6n abstracta bajo dos dimensiones. 

n La silla y el jarro" 

Este juego consiste en: La silla y el jarro se colo
can una con respecto a otro en diferentes posiciones. La 
silla aparece en el centro del dibujo y el jarro está suce-
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sivamente delante de la silla, detrás, a la izquierda, a la 

derecha, a la izquierda por delante, a la izquierda detrás, 

a la derecha delante, a la derecha atrás, y por último so

bre la silla. Esta última posici6n es más fácil que las 
otras. 

2.- Juegos visuales motores. 

Los ejercicios visuales motores ocupan al niño de un 
modo activo, fijan su atenci6n, la mantienen en la multipl! 
cidad de excitaciones sensoriales, de las que son el punto 
de partida, desenvuelven además su l~gica elemental por la 
comprobaci6n natural de los errores cometidos. 

LOs juegos visuales, exigen por parte del niño cier
tas reservas de adquisiciones intelectuales, mediante las 
cuales es capaz de comparar y de comprender lo que se le P! 
de. A~gunos niños a su entrada a la escuela, no comprenden 
el sistema de juegos de lotería, pues ponen muchos cartones 
sobre el mismo cuadro o se entretienen en apilar los carto~ 
citos,o se divierten en romperlos y desparramarlos por la 
clase. Es necesario dar a estos niños una preparacicSn que 
consiste en habituarlos a la actividad y a cierta discipli
na mental, sin las cuales no es posible 1a educaci6n. 

Ejemplos de juegos: 

11 El encajado de cubos" 

Consiste en encajar una en otra,cajas cúbicas de tama 
ños decrecientes, a las cuales falta una cara. 

Este sistema de clasificaci6n se aplica a ciertos j.u-
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guates de procedencia rusa, tales como muñecas de madera muy 
pintorescas, que divierten mucho a los niños. 

Tambi~n hay huevos de madera divididos por la mitad, 
~ue se encajan unos en otros. 

n Las figuras de madera" 

Este ejercicio consiste en figuras recortadas, const! 
tuído por una docena de tablitas de 25 por 15 centímetros. 
En estas tablitas se han recortado formas diversas: tres ta
zas de tamaños progresivos; frutas; un niño, una niña recor 
tados en varios fragmentos; un paisaje representando una C! 
sa, un escolar sentado en su pupitre, árboles, pollos, p4-
j aros, dos niños transportando una cesta, etc. ···· 

En estos ejercicios la dificultad se acentúa a medida 
que los personajes se recortan en fr~gmentos más numerosos, 

El niño debe colocar los trozos en los huecos respec
tivos, en los cuales hay embutida otra plaquita encolada 
que facilita el trabajo. Se puede invitar al niño, tambi~n 
a recomponer la escena fuera de la plaquita, con los fr~g~ 
mentes, y a seguir con el lápiz los contornos de las figu
ras recortadas, a fin de obtener el dibujo sobre el papel, 

En los fragmentos no deben ponerse botoncitos o tira
dores que permitan cogerlos con facilidad, pues este ejerc! 
cio tiene por finalidad hacer apreciar al niño el contorno 
de las formas recortadas, los botones impiden este trabajo 
de sensaci6n muscular. Debe multiplicarse el nmnero de ta
blitas porque su manejo constituye una excelente prepara
ci6n para el dibujo, 
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11 El picado 11 

Este juego se compone de una serie de tablitas de 25 
.cent!metros de lado y de 5 mil!metros de_grueso. Cada ta
blita lleva uno o varios dibujos pirograbados, pintados y 

taladrados de manera que pueda el niño seguir por medio de 
un cordoncito o hilo, los contornos de los dibujos. 

3.- Juegos motores y auditivo-motores. 

casi todos estos juegos se realizan vendando los ojos 
a los niños. 

Los ejercicios pul'amente m,0to¡e.:, 11.011 excelentes, por ........ - ··:.·· -
que dan al niño conciencia clara de sus movimientos y de 
las sensaciones de que son ~stos el punto de partida. Para 
sostener su inter~s y por consecuencia su atención, se le. 
permite que compruebe con la vista los resultados de sus 
sensaciones táctiles. 

La venda es poco práctica, pero puede reemplazarse 
con dos almohadillitas unidas por un elástico que cubren 
mejor los ojos. 

Muchos de los juegos visuales motores pueden realizaE 
se siempre y cuando el niño los efectGe con los ojos venda
dos.· 

El siguiente juego es u~ ejemplo de un ejercicio esp~ 
cialmente motor: 

n Juego de los sacos n 
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El juego consta de muchos sacos de a~godón de 30 por 
25 centímetros¡ cada uno de ellos contiene diversos objetos 
usuales: una llave, un trompo, un tornillo, una cuchara, 
una tacita, un cubo, un somb~erito, una pelota, una moneda, 

un dado, etc. Cada niño tiene.un saco y busca con una ma
no el objeto igual al qt¡e la maestra presenta, diciendo el 
nombre de El. 

Cuando el objeto es bien conocido, la maestra lo pide 
sencillamente al niño (asociación auditiva motriz) o.bien 
lo enseña, preguntando cuál es su nombre (asociaci6n motriz 
verbal). 

El niño comprueba su respuesta visualmente, levanta~ 
do cada vez la venda. 

Otros ejercicios motores Y. auditivos motores consis
ten en: hacer ir al niño .. de un sitio a otro con los ojos 
vendados, en marchar en direcci6n de un sonido producido 
~or otro niño o por un instrumento cualquiera, en reconocer 
con los ojos vendados el origen y naturaleza de un ruido. 

4.2.2 Juegos de Iniciación Aritmética. 

La enseñanza del cálculo pide por parte del niño más 
atención consciente al mismo tiempo que la intervención de 
actitudes superiores de comparación, de representación, de 
análisis y de generalización. 

Es necesario llamar la atención sobre la importancia 
de los procesos de representación mental en la formación de 
las ideas de número. En estas actividades el sentido vi
sual juega un papel primordial, que se debe tener presente, 
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sin olvidar las otras nociones sensoriales y sobre todo las 

motrices, que est&n !ntimamente asociadas, procurando rnult! 
plicar los ejercicios visuales que se refieren a los prime
ros conceptos de los n(lrneros. 

La representación mental que nos permite evocar la 
imagen de una cosa, en ausencia de esta cosa; la vista o la 
audicidn simple del nombre que la designa, es la base de la 
fonnacidn de nuestros juicios y de nuestros conceptos. Es 
necesario atender la educacidn intelectual a provocar y a 
desenvolver esta evocaci6n~ a fin de proporcionar al niño 
materiales numerosos, precisos y ricos que han de servirle 
para formar sus conceptos de unidad y de clasificaci6n. 

Algunos juegos que se presentan entran a la vez a la 
categor!a de musculares y visuales. Todos se presentan a 
numerosas variantes y se pueden modificar de acuerdo a "\as 
necesidades particulares. 

Antes de comenzar el estudio de las nociones elemen
tales de namero, se inicia al niño en la mayor parte de los 
ejercicios sensoriales indicados en el cap!tulo anterior. 
Es preciso que previamente haya aprendido a ver, a comparar, 
a analizar, que su atenci6n se haya desenvuelto. La mayo
r!a de los pedagogos no desconocen el trabajo mental que s~ 
pone en el niño nonnal el conocimiento de los cinco prime
ros nGmeros, que suele adquirirse a lo sumo a los cinco 
a~os. El niño nonnal realiza por s! mismo y con frecuen
cia sin conocimiento de lo que le rodea, una· porci6n de 
comprobaciones, de comparaciones, de experiencias, que de
terminan en su cerebro la fomación de imá'.genes de ·represe2, 
tación mental; y despu6s de numerosas tentativas y de olvi
darlos repetidas veces, adquiere definitivamente la noción 
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de los ntimeros 3, 4 y 5 necesita aproximadamente un año P! 
ra cada adquisición. 

Etapas por las que pasa el niño para adquirir las no
ciones de los nGmeros: 

1.- Noción de la presencia y de la ausencia. 

2.- Facultad de diferenciación y de identificación. 

3.- Estado de repetición. 

4.- Noción de pluralidad y de unidad, noción de dos. 

s.- Noción de tres. 

6.- Facultad de comparación de los tamaños continuos 
{estado de s!ntesis). 

7.- Noción de cuatro (estado de análisis y de s!nte
sis). 

8.- Noción de cinco¡ primera noción de la fracción. 

Estas etapas han servido para idear y clasificar los 
juegos. 

LOs primeros ejercicios permiten asegurar que el ni
ño ha dominado las dos primeras etapas, son juegos que di
vierten mucho a los niños y consisten en mostrar cosas co
nocidas que les interesen (por ejemplo caramelos), despu~s 
se esconden en un rincón de la sala de juego o del patio 
de recreo, prometiendo una ligera recompensa a quien la e!!. 
cuentre. Para buscarlas, el niño ha de conserv.ar la imagen 
mental del objeto desaparecido. Se comprueba fácilmente 
quiénes no la poseen por que no la buscan. 
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Juego I cajas de sorpresa. 

Las cajas sorpresas pueden servir para este fin. 

Ju~go II cajas de clasificación. 

Descritas en los ju~gos art!culo-musculares, corres
ponden al período de diferenciación, de identidad y de re

petición; es decir, que para clasificar, el niño debe ser 

capaz de disti?guir las diferencias y analogtas entre los 
objetos y de reunir aquellos que tienen las mismas cualida 
des. 

En estos ejercicios, lo que llama la atención del n! 
ño son los datos proporcionados por las otras cualidades 
el.el grabado que tiene. a la vista: color, forma·, tamaño. 

"Los botones 11 

La clasificación trata de objetos parecidos, este 
juego exige más atención y cierto grado de an!lisis, con
siste en una caja dividida en tres compartimientos. Se 
cortan previamente 18 trocitos de badana (piel curtida de 
oveja), seis de los cuales llevaran cosido un botón; otros 
seis dos botones y los seis restantes. En el fondo de ca
da compartimiento se pirograba sucesivamente uno, dos, 
tres botones, el niño debe colocar en ellos las banditas 
correspondientes. 

4.2.3 Juegos que se refieren a la noción de tiempo. 

La noción de tiempo es la resultante de una multitud 
de sensaciones y de experiencias, y como todas las nocio-
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nes derivadas, se desenvuelven muy tarde en el espíritu del 
niño. 

Por la repetici6n diaria o semanal de ciertas ocupa
ciones semejantes, comienza el niño a hacer distinciones 
entre ~os momentos del d!a primero, entre los d!as de la se 

mana después. 

Se le facilita .esta representación por el empleo de 

los calendarios de varias clases: 

lo. Un círculo dividido en 24 partes representa. el 
d!a, varios dibujos indican la sucesión de las ocupaciones 

y una aguja movible, el momento del d!a. 

20. Otro circulo dividido en siete sectores presen
ta en dibujo las particularidades de .la semana. ?or ejem
plo la misa y los juegos del domingo, el lavado de la~ropa 

el lunes, el paseo del jueves, etc. 

Jo. un cuadro representa el mes dividido en 31 par

tes, y el o.tro el año con sus particularidades. Esta esp~ 
cie de cronómetros se suspenden de la pared, y la maestra 
puede utilizarlos haciendo que los mismos niños corran la 
aguja. 

Para realizar los ejercicios relativos a la hora se 
tiene el siguiente juego: 

n é..Qué hora es?" 

Comprende tres grados de conocimiento de la hora. 
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lo.- La hora entera, dos cartones llevan cada uno 

seis cuadrados con la inscripc16n: son las.6, son las 10, 

etc. El niño debe colocar.sobre ellos el cartoncito que 

tiene un reloj dibujado marcando la hora correspondiente. 

20.- La media y el cuarto; dos cartones ~gualmente, 

con un ejercicio anál~go. 

Jo.- Los minutos, las mismas divisiones. 

Se puede hacer ~1 ejercicio inverso, distribuyendo a 

los niños los cartoncitos1 la maestra pr~gunta entonces: 
¿ Quién tiene el reloj que señala las seis, las siete y me

dia, las 5 y cuarto, etc? Hay que hacer constar que el ni

ño puede aprender a leer la hora sin relacionarla con la 
ocupaci6n del día que a ella corresponde; esta lectura pue
Qe ser completamente automática y no aportar ni~guna imagen 

al espíritu del niño. De hecho no le es dtil si no es ca
paz de.hacer esta relaci6n. 

La lectura de la hora no puede, ser un criterio de la 

ad~uisici6n de la noci6n de tiempo, en el verdadero sentido 
de la palabra. 

4.2.4 Juegos de Iniciaci6n a la Lectura. 

Por el ju~go despertamos en el niño el interés por 
las lecciones de lectura y nos servimos de las palabras que 
expresan las cosas que le agradan, partiendo por la frase y 
la palabra para llegar en el J11omento deseado, por el análi
sis, a la sílaba y a la letra, y finalmente, por la sínte
sis, a la reconstituci6n de nuevas palabras. 
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Ejemplos de juegos: 

"Los j~guetes" 

De un listón de madera fijo en la pared se suspenden 
una porción de juguetitos como a~tos, trenes, mesas de muñ! 

cas, sillas, vasos, camitas, coches, silbatos, etc., cada 

objeto lleva una etiqueta en madera pir~grabada, indicando 
su nombre. 

Se quitan dos de las etiquetas y se invita al niño a 
colocarlas en su sitio; como la elección está restri~gida, 
conoce muy rápidamente las· dos palabras. Se quita entonces 
otra etiqueta, despu6s otra, y así sucesivamente; el niño 
debe conocer los (veinte) nombres y colocar los r6tulos en 
el clavo correspondiente. 

"Las 6rdenes escritas," 

Este juego está representado por 6rdenes escritas, en 
gran tamaño, ya sea en cartones o en el pizarr6n, y se re
fieren a los diversos actos que deben hacerse en clase. Ej~ 
ple: levantarse, coger su lápiz, etc. 

El dibujo tiene gran importancia en la enseñanza de 
la lectura. 

Todos los trabajos personales del niño van acompañados 
de dibujos, proponi6ndose con ello que traduzca por el dibu
jo, tan rápidamente como por la escritura, la idea que desea 
expresar. La etapa de descomposición no se consigue más que 
en los nifios que han llegado al estado del análisis y entre 
los cuales se hace éste en el terreno de las imágenes visua-
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les verbales. Dichos ejercicios obligan al niño a pensar y 

le hacen· actuar. 

4.2.5 Juegos de Gramática y de comprensi6n del lenguaje. 

Con el fin de familiarizar a los ·alwnnos con las re

glas elementales de_gram4tica, se ha constituído una serie 

de juegos y de ejercicios que sirven de repetici6n. Ejem

plo de a~guno de ellos; 

ª El femenino de los adjetivos en_general º 

ª El femenino de los adjetivos que hacen excepci6n ° 

ª La distinci6n del plural en_general" 

Sobre un cart6n dividido en dos partes dibujamos: en 
una un solo objeto y en otra dos o más objetos ~guales. 

Los nombres de los objetos, sin el articulo, se es

criben en cartoncitos que los niños deben adaptar. El ar

tículo se escribe sobre el cart6n_grande. se da a compo
ner a los niños con estas palabras, frases sencillas que 
constituyen su trabajo personal en el estudio. 

"Los oficios• 

Se ha buscado en los comercios.grabados que represe~ 
ten los oficios. se ha fijado sobre cada cart6n cuatro 
oficios, y a la izquierda, en la primera fila de los cua
dros,· las siguientes pr~guntas: l Quién es este? l Qué ha
ce? l En qué trabaja? l. D6nde está? 
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Las respuestas se encuentran igualmente sobrecarto~ 

citos. Cuando el alumno hace el ejercicio sin error, se 
separan los cartones. 

4.3 JUEUOS EDUCATIVOS EN EL JA!U)IN DE NIGOS. 

Cualquier aprendizaje que el niño adquiera, debe es-. 

tar basado en el juego para que resulte verdaderamente 
atractivo. 

LOs juegos educativos que se realizan en el Jardín de 

Niños están basados en los juegos educativos del Dr. Ovidio 
Decroly. 

Se ha intentado quitar la clasificaci6n de juegos ed~ 
cativos para 10., 2o y 3er.grado .. de Jardín de Niños, ya que 
los juegos como tales son los mismos, sin ~a~go, lo que 
var!a es el nivel de madurez y el aprendizaje que el niño 
manifieste, as! como la estimulaci6n que recibe el pequeño. 
Por lo tanto debe haber una secuencia de aprendizaje, más 

no una secuencia de. grado. 

A continuación mencionaré algunos juegos educativos 
que ayudan al aprendizaje de la Lecto-Escritura. 

En cuanto a la graduación de los juegos educativos 
yue pretenden el manejo de nociones visuales, auditivas, 
etc., se ha tomado en cuenta la secuencia cieat!fica que 
los procesos de enseñanza .Y de aprendizaje deben seguir p~ 
ra alcanzar la adquisición de los conceptos que se,proponen 
en dichos juegos. 

En lo que se refiere al proceso de enseñanza, se su-
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1.- Reconocer 

2.- Asociar 

3.- Clasificar 

4.- Aplicar 
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Reconocer: es ubicar las características nuevas con 
imágenes anteriores. Requiere un empleo total de la memo
ria. 

Asociar: Extraer las características esenciales pa
ra relacionarlas.con.elementos ya introyectados. Puede 
considerarse como una primicia de un proceso de análisis 
más complejo. 

Clasificar: es obtener las semejanzas y diferencias 
esenciales. 

Aplicar: es la transferencia del concepto adquirido 
hacia una situaci6n nueva, siempre y cuando se conserven 
los elementos manejados anteriormente. 

En cuanto al proceso de aprendizaje se sugiere: 

1.- Captar diferencias 

2.- Captar semejanzas 

3.- conceptualizaci6n 

Captar diferencias y semejanzas: Consiste en que el 
niño capte a nivel visual las diferencias y semejanzas exi! 
tentes. Ambos son actos·complementarios. 
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Conceptualización; Implica la asimilación por parte 
del niño del concepto propiamente dicho. 

Tomando en cuenta que la labor docente, implica la im 

plementaci6n del proceso enseñanza~aprendizaje en forma co~ 

junta, independientemente de la secuencia que cada uno de 

estos actos siga por separado. secuencia que combina ambos 
proce~os: 

1.- Reconocer diferencias-semejanzas. 

2.- Asociar diferencias-semejanzas. 

3.- Clasificar 

4.- Aplicar-cenceptualización 

En relación a la_9raduaci6n de los ju~gos educativos 
como: rompecabezas, ausencia y presencia, etc., va a depe~ 
der de las caracter!sticas espec!ficas de cad~ juego educ~ 
tivo por ejemplo: nGmero de cortes, piezas, tipo de fig1.1-
ras, etc. 
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ROMPECABEZAS. 

Individual: 

El ju~go consiste en proporcionar a cada niño, un ro!!l 
pecabezas, dentro de una caja plana, se p~gará la ilustra

ci6n del mismo en la tapa, o se puede ir colocando en sobres 

y la ilustraci6n en el frente del sobre, o.guardado dentro 

del mismo junto al rompecabezas. 

Colectivo: 

Contar con un cart6n.grande, con el modelo del rom~e

cabezas que se armará y por otro con las_piezas para armar 
1a·tigura de que se trate. 

Graduaci6n: 

.. ~pl8C1> del 
No. de Tipo de cortes Tipo de ~iguras roodelo 
cortes 

3 a 6 B:!Ctos, tratan:lo de Grandes con po- Cbn IOOdelo 
que cada una de las cos detalles. contorneado. 

6 a g· piezas deje" ver" 
claramente la figu- Grames con m- Cbn roodelo. 

9 a 12 ra. ch:>s detalles. 

12 a 15 
Rectos, sin que· 1as · 

Pe:¡ueñas con P2. Sinm:xielo piezas dejen ''ver" cos detalles.· gcesente 
15 o mas claramente la figu- pemanente ra. Pequeñas con nu 

Irregulares tratan- ch:>s detalles -
do de que ••• 
Irregulares sin que 
las piezas ••• 
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DADO 

Colecti:vo: 

Es un cubo de 35 cms, aproximadamente, realizado por 
lo general de hule espuma, se coloca una figura o-más en c! 
da uno de sus 6 lados, El niño tirará el dado y describirá 

la figura o lámina que se encuentre en la cara superior del 
mismo. 

Graduaci6n: 

Tipo de figuras 

- Una sola figura grande cono
cida por el niño, y sin .mu
cho detalle. 

- Láminas de escenas con dos 
figuras grandes y sin1tlu
cho detalle 

- Láminas de escenas con tres 
figuras grandes con mucho 
detalle. 

Ordenes a ejecutar 

.lo. Identificar 

20. Describir 

Jo. Ejecutar una 
ci6n · 

ac-

4o, Descubrir ex-rores 
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AUSENCIA Y PRESENCIA. 

Colectivo: 

Se trata de descubrir de una serie de objetos o 14tni

nas; cuáles estaban presentes y ya no lo están, y cuáles no 

se encentraba~ y ahora aparecen. 

Graduaci6n: 

No. de obje
tos o de lá
minas. 

3 a 4 

5 a 6 

7 a 9 

10 Ó nás 

No.de objetos· 
o láminas que. 
se quitan o 
aparecen 

1 

2alavez 

3 a la vez 

4 a la vez 

Tipo de 
elementos 

Objetos rea-
les 

Objetos re-
presentati-
vos 

Estanpas 

Fomas de Pre
sentaci6n 

Sin cambiar 
de orden 

Cambiamo de 
orden los ob-
jetos. 
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LOTERIA. 

Individual: 

En un cart6n se colocan 4, 6, 8 o más e6tampas sobre 
un mismo tema, flores, frutas, j~guetes, figuraa_ geom~tri

cas, etc. Por otro lado, en pequeños cartones se colocan, 

individualmente, las diferentes estampas que se han utili
zado. 

Se harán diferentes combinaciones de estampas para 
evitar que haya varios cartones con el mismo tipo de f~gu
ras. 

Al realizar el ju~go, el niño tiene que identificar 
las diferentes f~guras que contiene su cart6n en relaci6n 
con las que le muestre y nombre la educadora o el niño que 
dirija el ju~go y colocar una ficha en cada una de ellas. 

El primer niño que l~gre completar todas las figuras 
dir4 "Lotería" y será quien_gane. 

Graduaci6n: 

No. de f~guras Tipo de_figuras 

4 por cart6n - Conocidas totalmente y 

6 por cart6n sencilla para el niño. 

8 por cart6n - combinadas, conocidas 
10 por cart6n y desconocidas para el 

Más de 10 figu- niño. 
ras por cart6n 



.134 

DOMINO 

Colectivo: 

Consiste en fichas divididas en dos partes, con 2 fi
guras una en cada mitad las cuales el niño ir4.identifican

do y apareando con las correspondientes colocadas al centro, 

La educadora o a~gún niño pondrá la ficha al centro y 

los demás niños de acuerdo a la ficha o fichas que te~9a, 
observarán en su lugar, y así sucesivamente hasta terminar 

todos los niños con sus fichas. 

Las fichas deberán ser con un solo tema: calores, fi
guras geom~tricas, animales, flores, etc. 

Es importante hacer,las combinaciones de estampas, 
evitando la repetición de fichas, todas deben ser diferen
tes. 

~raduaci6n: 

En realidad no existe una. graduaci6n específica en r~ 
!ación a algan aspecto concreto. Sin embargo, la mecánica 
de este juego si exige en primer t,rmino la realización de 
juegos de apareamiento, en donde el niño pueda unir f~guras 
iguales~ 
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JUEGO DE POSICIONES 

Individual o Colectivo. 

El jue_go consiste en: Teniendo un punto de referencia 
colocar objetos en diferentes posiciones, los cuales serán 
identificados por los niños. 

Individual: Proporcionar a cad~ niño un cart6n, el 
cual tendrá un punto de referencia, preferentemente alcen

tro, y un sobre o bolsa en donde se incluyan objetos, ilus~ 

traciones o un s6lo elemento que pueda colocarse seg6n las 

indicaciones grupales. 

Colectivo: De la misma manera en que se realiz6 el 
cart6n individual, se hará en grande, para que pueda ser 
utilizado por todo el_ grupo. 

üraduaci6n: 

Posiciones 

lo. cerca-lejos 
dentro-fuera 

20. arriba-abajo 
al centro 

Jo. vertical 
horizontal 
inclinado 

4o. derecha 
izquierda 

So. posiciones combi 
nadas 
1 orden a la vez 
2 6rdenes a la vez 

Punto de re
·ferencia 

El niño mismo 

Otras personas 

con objetos 

Gráficamente 

Tipo de 
objeto 

su mismo 
cuerpo 
algunas PªE. 
tes de él. 

Objetos 

Gráficamen
te 
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SUCESION DE ESTAMPAS. 

Individual o Colectivo. 

se trata •e colocar en el orden correspondiente,una 

serie de estampas gue representan: 

Un cuento (previamente narrado) 

una historia 

Algún hecho gue requiera secuencia por ejemplo: la 

_germinaci6n etc. 

Graduaci6n: 

No.de Estampas 

2 a 3 

4 a 5 

6 a 7 

8 ó más 

En todos los casos, la suce
si6n debe ser l~gica y bien 
definida, para evitar confu
siones en los niños. 
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OBJETO ESCONDIDO. 

Colectivo: 

Se trata de encontrar el objeto que se ha escondido 
dándoselo a un niño o en alg6n mueble. 

El niño tratará de encontrar el objeto de acuerdo a 
las indicaciones que se le den, El niño encontrará o deteE 
minará donde está el objeto, caminando mientras se toque un 
instrumento que ah!: .debe estar el objeto. 

O bien, caminando seg6n el ritmo de la :m6sica y cuan
do cambie de ritmo ahí estará el objeto, 

O con sonidos 

se puede ayudar eon palmadas o golpes con los pies, 

otra forma sería encontrarlo a través de adivinanzas 
cuya respuesta será el lugar donde se encuentre el objeto 
escondido. 
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FORMACION DE CONJUNTOS, 

Individual o Colectivo: 

Consiste en int~grar conjuntos _(grupos) de varios 

elementos de acuerdo a ciertas características como: forma, 
tamaño, color, consistencia, etc. 

Primero deberán hacerse conjuntos con objetos concre
tos y hasta que el niño domine el concepto, pasar a la lámi 
na representativa de dicha ffgura. 

Graduaci6n: 

Tipo de objeto 

- Concreto 

- Gráfico 

niños 

objetos 

No.de propiedades del objeto 

como base para integrar el conju~ 
to, 

ejemplos 

-1 característica 
-2 características 

-3 características 

-4 características 

- forma 
- forma-co 

lor -

- forma-có 
lor,tama 
ño. 

- forma-co 
lor,tami 
ño, posI 
ción. -

Principalmente estos juegos educativos que se han me~ 
cionado, ayudan al niño para que posteriormente reciba el 
aprendizaje de la lecto-escritura. Sin eml:ia~go, existen 
tambi,n otros juegos, que de alguna manera favorecen al pe
queño para dicho aprendizaje, (Ver anexos 4,5,6,7 y 8). 
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CAPITULO V 

LOS PODERES EDUCATIVOS 

En el hecho educativo ademSs del educando, educador y 

la materia, intervienen otros elementos 1 tales como la fam!, 
lia, la Iglesia, la escuela, el Estado y la Comunidad. 

Todos estos elementos pueden clasificarse en transmi
_sores, receptores y de· relaci6n. 

La funci6n esencial de los transmisores es la transm!, 
si6n o comunicaci6n del conocimiento y aquí se incluyen a 
la familia, la Iglesia, la comunidad y sobre todo la escue
la y el educador. 

Los elementos receptores son aquellos que reciben la 
influencia de los transmisores. El alumno es el elemento 
receptor por excelencia, pero por extensi6n se incluye a t2 
do ser humano que de manera individual o colectiva, cons
ciente o inconscientemente sea efecto .de la acci6n educati
va. 

Elemento de relaci6n es el medio que. sirve de enlace 
entre el educando y el.educador, es decir, entre los recep
tores y los transmisores aquí se incluyen a las materias de 
estudio o contenidos educativos. 

Los elementos transmisores de la educaci6n tambi~n 
pueden clasificarse en poderes educativos. 
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". Por poder entendemos los elementos cxn fuerza, auto-· 
ridad y cierta hegemonía para determinar el contenido, los 
fines y los medi~s de· la educación. n:(l) 

Los poderes educativos son: 

a) La escuela 

b) La comunidad 

c) La Iglesia 

d) El Estado 

e) La familia. 

5 .1 LA ESCUELA. 

Po~ razones de carácter econ6mico, social y profesio
nal, la familia ha ido cediendo paulatinamente sus derechos 
y atribuciones educativos,~ instituciones como la ~glesia, 
la escuela y el Estado. 

La escuela no tiene.poder por sí sola, sino que lo ob 
tiene por delegación de la familia, la ~glesia y el Estado. 

La escuela tiene como funci6n primordial la" forma
ción integral del individuo". Sin embargo, la educación no 
es solamente obligaci6n de la escuela sino también de la fa 
milia, la Iglesia y el Estado. 

Hoy se concibe la Escuela como:" La comunidad educa
tiva específica, el lugar donde esa educación se cumple y 

(1) Lemus, Luis Arturo. Pedagog!a. Temas Fundamentales. 
Ed. Kapelusz, Buenos Aires, 1973, pág. 61. 
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se ordena. La escuela debe concebirse como la re~nión volun 

taria de un ~rupo profesional pedag~gico y de individuos en 
proceso.de maduraci6n, teniendo los primeros la midón de 

instruir y educar, y los segundos la de aprender y educar
se. n. (2) 

5.2 LA COMUNIDAD. 

"Significa el conjunto de individuos que tienen algo 

en común, limitados por una extensión geográfica y unidos 
por vínculos materiales y culturales" •. CJ) 

La comunidad está formada por una serie de institucio 

nes sociales como la familia, la escuela, la ~glesia, la 
~rensa, la radio, el teatro, el cine, las asociaciones cul
turales y_gremiales, científicos, industriales, etc. 

La educaci6n pues no se realiza s6lo mediante las es
cuelas sino con la ayuda de estas instituciones sociales. 

La educación se realiza en comunidad, el educando y 

el educador no existen aislados sino que pertenecen a un 
mundo geográfico y social. Si se habla de la educación si! 
temática, el alumno viene de una comunidad familiar, ingre
sa en una comunidad escolar y vive dentro de una comunidad 
extraescolar determinada. Igualmente el maestro es una pef 
sona formada dentro de cierto marco de valores, ideales y 
circunstancias sociales y como miembro de la comunidad ese~ 
lar y nacional tiene ya establecidos muchos de los patrones 
de conducta que normarán su trabajo docente. 

(2) Ibid,, pág. 308. 

(3) Ib!d., pág. 62, 
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S.3 LA IGLESIA. 

"Desde el punto de Vista hist6rico la Iglesia tiene 
un poder educativo toda vez que en las comunidades primit.!, 
vas apareci6 or~ginalmente un sacerdote encargado de la 
orientación.espiritual del pueblo, que se reunía voluntaria 
mente alrededor del templo para esuchar su pr~dica". <4> -

Desde un punto de vista natural o más bien sobrenatu
ral o divino, la Iglesia constituye un poder educativo. 
Hernández Ru!z dice ~ue el fundamento del poder educativo 
de la Iglesia reside en la . .J.ea de la salvaci6n eterna como 

supremo bien delllembre y por lo tanto como fin supremo de 
la educaci6n. 

~s! como la familia ofrece el cuidado, protección y 
' cariño de los menores, la ~glesia ofrece el inmenso bien 

de la felicidad y la salvación.eterna. 

La escuela es la institución espec!fica de la enseñan 
za académica y sistemática y la Iglesia es el 6~gano por 
excelencia de la educación religiosa, dado que sus represe~ 
tantes es·t.in capacitados y consagrados a esa clase de ense

ñan:zas ~ 

Luj$' .1\rturo Lemus, dice que desde el punto de vista 
político-social, la Iglesia no puede ser un poder, al menos 
en una sociedad de.mocr&ticaniente organizada. En es~e caso, 
la familia deleaa a la Ialesia la autorización y responsabi 

. ... . .. . . . -
ltdad de la orientación espiritual de los menores en lo que 
resJ?8-cta a la educación reli~íosa. 

(4) Ib!d., pág. 66. 
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Jonas Cohn menciona que subsiste el hecho de que el 
Estado, dada la pluralidad de Iglesias y sectas con igua

les derechos1 no dispone de otro principio respecto al re~ 
parto de los niños entre estas comunidades que la adhesi6n 
a la voluntad de los padres. Por lo que se deja al crite

rio de la familia la decisi6n sobre la educaci6n religiosa. 

5.4 EL ESTADO. 

El Estado constituye un poder educativo, es el mlis 
claro, concreto y definido de los poderes desde el punto 
de vista hist6rico y sociaL 

"Como respuesta al conflicto existente por la lucha 
de diferentes grupos con intereses, necesidades y aspira
ciones distintas y a veces divergentes y contradictorias, 
la IiliS'Jlla sociedad crea el Estado, que es una ínstítuci6n 
reguladora con prop6sitos de mejor~ento social."(S) · 

Existen muchas fo:cnas de gobierno estatal. El demo
crlitico liberal representa el espíritu y el interés nacio
nal y que tiene como justificaci6n de su .existencia las n~ 
cesidades de todos los individuos, organismos e instituci~ 
nes. 

La misi6n del Estado democrlitico es la protecci6n y 

cuidado de todos los intereses. El fin prilllOrdial del Es
tado es la preparaci6n cultural, moral y profesional de t~ 
dos los ciudadan_os, a efecto de garantizar el progreso so

cial. 

(5} Ibíd., r_Jág. 312. 
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El Estado es una instituci6n gubernamental, el cual 
tiene poderes depositados por la sociedad, entre ellos es

tá el de ejercer el control educativo, actividad que reali 

za ~or medio de instituciones especializadas como la escue 
la. 

Ballesteros dice que: corresponde al Estado no sólo 
el derecho sino el de5er de crear como Ó!ganos propios las 
escuelas elementales y superiores necesarias para cumplir 
su misi6n de educaci6n de los individuos, miembros activos 
de la sociedad, de lo que_el Estado esla_genuina represe!!_ 
tación. La escuela ha de ser en todo caso una instituci6n 

pdblica controlada e inspirada por el Estado. 

5. 5 LA FAMILIA. 

"En sentido biÓlógico y social la familia es la co-
. munidad formada por los padres y los hijos, gui~nes convi

ven en íntima y unitaria relaci6nJ la familia constituye 
socialmente la más pequeña institución formada con fines 
de mutua protecciOn; a veces el concepto se amplía inclu

yendo además a los parientes cercanos, en segundo;, tercer 
y hasta cuarto_grado de consanguinidad y tambi~n de afini
dad, esto es a los nietos, a los t!os, a los suegros, a 

(6) 
los cuñados, a los sobrinos, y a los primos." 

Desde el punto de vista histórico, ·la familia es el 
primero de los poderes educativos, los padres fueron y si
guen siendo los primeros educadores; de ellos reciben los 
hijos las primeras enseñanzas. 

(6) Ibíd., pág. 305. 
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Aún en tiempos actuales la primera educación se rec! 
be en el hogar, cuando el niño asiste a la escuela llega 

con un cúmulo de conocimientos, experiencias y actitudes 

adquiridas en el seno de la familia, así como con hábitos 
~ás o menos formados. 

Aún con un cierto número de horas al día en la escue 
la, el alumno pasa_gran parte bajo el control y dirección 

del h~gar, es decir pasa el mayor número de horas diarias 
fuera de la escuela. 

Es cierto que la escuela por su función y preparación. 
específica, tiene_gran influencia en la educación de.los. 
niños y jóvenes pero téll\1bién es determinante la acción edu 

cativa del h~gar. 

Desde el punto de vista natural, la familia constit~ 
ye el más concreto, real y l~g!timo de los podere.s educat! 
vos. Y desde este punto de vista tiene el derecho a la edu 
cación. 

Hernández Ruíz dice: La familia procrea, alimenta y 
sostiene a los menores:¿ cómo puede serle disputado el de 
recho, que también es deber de educarlos? 

Fernando de Azevedo señala que la educación ex~ge P! 
ciencia, indulgencia, abnegación y sacrificios, y es más 
natural encontrar estas cualidades en los padres que en se 
res extraños a la familia. 

As! como la familia ofrece favorables condiciones P,! 
rala educación de los hijos, tambi~n constituye algunos 
riesgos. 
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Desde el punto de vista pol!tico-social la familia 
también es.un poder educativo aunque esto depende precisa
mente de la situaci6n pol!tica y social predominante. 

" En aquellos pa!ses de régimen democr4tico y libe
ral se reconoce el derecho natural e hist6rico que tiene 
el hogar de seria parte más influyente en la educacidn de 
los menores. se apoya la permanencia de los hi~os bajo la 
tqtela de lQs. padres hasta la mayor!a de edad y se recono
ce el derecho de la familia de escoger con libertad la in!. 
tituci6n escolar que b.a_de·bacerse ca~90 de la, educacidn 
sistemática de los men.ores."<7) 

.En determinadas épocas hist6ricas y situaciones so
ciales, econánicas y pol!t!cas estos poderes han tenido 
preponderancia o hegemon!a se9'(1n las circunstancias, as! 
en a~gGn l~gar y época la familia desempeña el papel más 
importante en la determinaci6n del hecho educativo, en 
o.tros l~9ares y 6pocas el papel lo desempeñan la escuela 
y las instituciones sociales, y en otras es el Estado el 
que tiene el poder dé limitar y condicionar la func16n de 
las distintas instituciones educativas. 

5.6 EL PADRE DE FAMILIA COMO FACTOR ESENCIAL EN EL DESARRO-

LLO DEL N !RO. 

(7) Id!d., p{g. 65. 

Toc«ndo tl peque.ño·comie.nz4 1u 
ave.n.tu.lt.« de. "e.,c.ptO.lt.«dOJt de. to. 
vid4," E.6 un momento de.U.cado: 
podú« votve..lt.4e. i.1t.o.4cibte. y 
ne..1t.vio.60 4.l 4U e.duc«ci6n 4e. 6a-
4M4 anico.me.n.te. e.n t« te.y de.t 
"no .toquu. " 

(J.M.GALAVIZJ, 
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Lo que dete1r.m.lna, c.omo elemento 
e4enc..lal ,¡ p1r..lma1r.,i.o det amoJr., 
"u la acc.,i.6n de a.p1r.oba.1r." lo 
amado que ~e manl6.le~ta en la 
exp1r.e4,i.6n: e~ bueno que ex.l~ta4, 
e6 bueno que e4tln en el mundo. 
Ama.Ir. algo o a alguien e4, en 
p4,lmU luga1r., a6i1r.ma1r.: ,¡o qu.le-
11.0 que uutu. 

JOS'Ef P1EPER. 

Indudablemente la familia ejerce una poderosa influe~ 
cia sobre la educación del niño, ella es la célula de la 
sociedad y las funciones que cumple dependen de las condi
ciones sociales en que vive, 

En muchos hogares no se les propicia a los niños la 
participaci6n adecuada y suficiente en aquellas activida
des que van a condicionaJ; su desarrollo intelectual, motor 
social y afectivo. 

Los padres necesitan compartir experiencias y jugar 
con sus hijos pues la relaci6n entre niño y padres además 
de ser importante C,Pn respecto al aprendizaje preescolar, 

~· 
influye en todo el aprendizaje posterior, 

Para un niño parte del placer de aprender reside en 
ganarse la aprobación del adulto. Lá adquisición de nue
vas destrezas, la capacidad de caminar o hablar, más tarde 
la de leer y escribir, se desenvuelven mejor cuando la re
laci6n entre padres e hijos es armoniosa. 

También es importante brindar al niño una cierta 
atenci6n individual, pues es muy valioso que los padres 
compartan con él unos minutos del día, ya sea jugando o 
simplemente conversando, de esta manera se le permitirá al 
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pequeño la oportunidad de preguntar, de compartir sus temo 

res y dificultades. 

As! como el maestro eficiente se preocupa por c~no
cer a sus alumnos, también los padres que se interesan por 
conocerlos, estar4n en mejores condiciones de ayudar a su 

hijo (ver anexos 9, 10 y 11), 

El niño posee 1;1na curiosidad natural, es necesario 
encauzár.sela, ·Por lo que resulta favorable que los padres 
le hablen a su hijo sobre el ambiente inmediato, haciéndo

le notar por ejemplo las formas, los colores, los tamaños, 
etc., o bien dirigiendo su atenci6n hacia objetos que no 
percibi6 ni consider6 antes. Se le pueden contar cuentos, 
mostrar fotos y se le incita a hacer preguntas. cuando el 
~equeño no entiende algo que ve, se le debe alentar a bus
car las razones que ocultan _los fen6menos naturales, a pe~ 
sar en la relaci6n de causa y efecto, 

A veces resulta dif!cil respotlder a ciertas pregun
tas que hacen los niños, pero si se intenta darles res
puestas concretas, ellos comenzarán a buscar las explica
ciones naturales·y a solicitarlas. La curiosidad por la 
naturaleza se transforma~! en una curiosidad científica. 

La curiosidad infantil no se limita a hacer pregun
tas, mucho antes de aprender a formularlas, la curiosidad 
se manifiesta en la conducta exploratoria por ejemplo, con 
frecuencia loa niños muy pequeños se llevan a la boca obj~ 
tos desconocidos, para saber que gusto tiene·y tratan de 
coger todo lo que est6 a su alcance, El movimiento físico 
y_en especial el uso de las manos le permite a los niños a 
a¡;,render y satisfacer la curiosidad~ 
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A menudo se limita esta curiosidad temprana en los 
nirios ya sea por temor a que se lastimen o porque rompan 

cosas·, diciéndoles: j No toques eso : , J Cuidado ··: , ¡ Te 

vas a lastimar~ Claro que en la medida de lo posible 

(dentro de los límites de s~guridad) se les debe permitir 

que manipulen objetos para que observen c6mo se componen 

y c6mo funcionan, para que elaboren los conceptos de peso, 

tamaño, contextura, forma, etc., y desarrollen su habili
dad manual, 

Lo importante es que los padres alienten la curios! 
dad natural del niño por los objetos¿ Qué es?¿ C6mo fu~ 
ciona ?, ¿Porqué funciona?¿ Puedo hacerlo funcionar? 

Todo el aprendizaje escolar se basa en una experien
cia pr4ctica preliminar y los niños que carecen de este t! 
pode experiencias, requieren una intensa educación senso~ 
rial, necesitan aprender a coordinar las manos con los 
ojos, a usar el discernimiento práctico, a concentrarse en 
tareas manuales sencillas y a encontrar la soluci6n de sen 

cillos problemas prácticos. 

Un aspecto importante de un buen hogar es estimular 
el desarrollo del habla del niño. Cuando los padres prop! 
cian las ·experiencias del niño presentándole objetos de i~ 
terés y le permiten manipular cosas,-la mente del pequeño 
se va enriqueciendo con imágenes, 

El niño que puede usar el idioma correctamente, está 
mejor capacitado para pensar. El pequeño aprende a pensar 
desde su más tierna infancia, 

11 Los estudios resumidos por Bloom, Davis y Hess 
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(1965) demuestran que el hogar es la influencia más impor
tante en el desarrollo intelectual y emocional de un niño. 

Strickland (1971) ll~g6 a la conclusi6n -basándose en un 

estudio longitudinal hecho en Milwaukee- •deque la int! 
ligencia materna era el indicador aislado más seguro, del 
nivel y carácter del desarrollo intelectual de los niños." 

Un estudio longitudinal realizado en el Instituto Fels por 

K~gan y Moss (1962) indic6 que los cambios importantes que 
tienen l~gar en un niño durante los primeros~años escola
res, están estrechamente relacionados con su identifica
ci6n con· los padres." (8 ) 

Fitzhugh Dodson menciona que el concepto de inteli

gencia· (CI) es a~go mister.ioso para muchos padres, y que 
se preocupan por elevar el cociente de inteligencia del ni 
ño, asimismo se pr~guntan cómo es posible hacer esto. 
Dodson dice que si en l~gar de hablar de CI, se hablara de 
habilidades básicas de aprendizaje#el asunto quedaría más 
claro. 

Por ejemplo: Dodson dice que asistió a un curso so

bre prácticas de acampamiento y montañismo que dur6 seis 
semanas, el resultado de este curso fu~ que su CI respec
to a tales materias aumentó considerablemente, pero dese~! 
birlo de este modo es desorientador, en cambio si dice que 
a .consecuencia del curso, se acrecentaron sus conocimien
tos básicos sobre montañismo, entonces esto es más compre~ 
sible, se entiende que aprendió nociones generales de cómo 
leer un mapa topográfico, usar la brGjula, escalar peñas, 
construir una cueva en la nieve. 

(8) Colvin, Ralph w. · ·Educación Preescolar. Ed. Diana,Méx.!, 
co, 1982, p~g. 96. 
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11 Durante muchos años, los profesionales de la Peda

gog!a, han sabido que los cinco primeros años son los más 
importantes para el desarrollo emocional del niño, ya que 

estos años moldean la estructura básica de la personalidad 
del adulto. Salo recientemente ha mostrado la investiga
cil'in que los primeros cinco años constituyen también la 

edad fundamental para el desarrollo intelectual del indivi 
duo." <9 > 

El doctor Benja1t1!n Bloom profesor de Psicolo9!a de 
1a·.universidad de Chicago, ha realizado una se;rie de inve! 
tigaciones en las cuales menciona que los niños desarro
llan el 50 por ciento de su inteligencia hacia la edad de 

cuatro años. Esto significa que cuanta más estimulaci6n 
intelectual se pueda proporcionar al nifio durante los pri
meros cinco años de su vida, sin obligarlo ni presionarlo, 
más listo e intel~gente se volverá, y, mayor será suco
ciente de inteligencia en la edad adulta. 

John Dewey, indicó gue" el pensar empieza con una 
dificultad sentida." Dewey resaltaba el hecho de que no 

pensamos a menos que haya una dificultad o un problema 
con el que tengamos que enfrentarnos. 

La habilidad más básica que los padres pueden ense
nar a sus hijos es la de cómo pensar. 

¿ cómo se puede enseñar a los niños preescolares a 

pensar? 

(9) Dodson, Fitzhugh. El arte de ser padres. Ed. ~ggilar. 
Madrid, 1979, pág. 255. 
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A~gunos psicól~gos como Jerome Brumer dice que se le 

puede proporcionar a los pequeños un amplio campo de expe

riencias sensoriales. Y clasifica a las madres en tres 
grupos segt1n como animen a sus hijos a trabar relaci6n con 
las experiencias sensoriales: 

1.- La madre que" siempre dice no", que reprime a~ 
tivamente la exploración por medio de la vista, el o!do,el 

tacto, el. gusto y el olfato:" apártate de ahí", "Quita 
las manos de eso, está suc~o." 

2.- La madre" neutral", que adopta una postura 
esencialmente pasiva e indiferente respecto a la ind~ga
ción sensorial de su hijo. 

3.- La madre que alienta activamente a su hijo a que 
experimente el mundo del modo más pleno posible a trav~s 
de sus sentidos. 

Es necesario que los padres actaen de acuerdo al 
ejemplo número tres, es decir, a instigar a su hijo a que 
palpe las cosas, a que perciba sus diversas texturas, ayu
darle a que esc.uche todos los sonidos del ambiente y a cae_ 
tarlos con precisi6n, ayudarle a que vea de verdad es de
cir que se de cuenta <:]e las cosas por ejemplo la pintura 
desconchada en la pared de un garage, la conf~guración del 
agua cuando se lava el coche con una ma?guera, que vea las 
bellezas de la naturaleza. 

Viktor Lowenfeld profesor de educación artística, di 
jo al respecto: se puede incitar al niño a que use sus 
ojos, sus oídos y sus manos constantemente. Los padres 
pueden hacer que tome conciencia de la naturaleza, de la 
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belleza de una hilera de flores en un jardín, de la dife
rencia de las hojas.largas y ondulantes de un sauce llo

r6n y la verde y plateada simetría de la hoja de un arce. 
Animarlo a que toque la áspera y rugosa corteza de un vie
jo roble y la corteza suave y moteada de un sic6moro. De
jarle que palpe la textura de la lana, el terciopelo y el 

ray6n de su propia ropa y de sus padres, decirle¿ no sien

tes el olor de hojas quemadas que trae el viento? esto 

puede permitirle a un niño, una rica experiencia sensorial 

que tal vez hubiera pasado por alto de no ser por la obser 
vaci6n de los padres. 

Además de que los padres proporcionen a sus hijos un 
amplio campo de experiencias sensoriales, también deben 
proveerlos de una extensa variedad de materiales que pue
den usar como estímulos para su pensamiento, materiales 
que deberán disponer entre los 3 y los 6 años. El pequeño 
deberá contar con papel, lápices, pinceles y acuarelas, t! 
jeras de punta roma, revistas, cartulinas, una pizarra con 
tizas blancas y de'colores, recortes de madera, papel y 

tela, pegamento, trajes y ropa para disfrazarse, un toca
discos, juguetes para realizar construcciones, plastilina 

lil:>ros. 

El pensar se basa en el. grado de experiencia d.el ni
ño, no puede ir más allá de esa experiencia. As! pues los 
padres deben procurar que la experiencia de sus hijos sea 
lo más extensa que esté a su alcance darle. 

Es necesario ofrecer muchas oportunidades al niño P! 
raque experimente las cosas por s! mismo y no a través de 
los ojos, las ideas y los sentimientos de otras personas. 
Llevar a los pequeños a diferentes sitios como: un cuartel 
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de bomberos, un aeropuerto, una imprenta, una comisaría de 
policía, una lechería, un taller de zapatería, etc. Hay 

que recordar las palabras del psicólogos Piaget: 11 Cuanto 
más vea y o~ga tu hijo, más querrá ver y o!r." 

"Es importante dejar que el pensamiento abstracto 

de tu hijo surja de las e~periencias concretas, los niños 

pequeños no son capaces de una cantidad considerable de 

~ensamiento abstracto si no está relacionado este con he
chos concretos, peros! cuando brota de cosas materiales 
que ellos pueden ver, toca; y manipular. 

El darse cuenta de la trascendencia de la II educa
ci6n táctil II fue una parte del_ genio de María Montessori, 
y es una de las razones del reflorecimiento actual de sus 
tendencias en muchos países del mundo. La Montessori afir 
maba que ella ofrec!a a los niños" abstracciones materi! 
!izadas." Con esto quería decir que presentaba las ideas 
abst;:actas en forma concreta, que el niño pod!a manipular 
mediante una actividad. Cre6 toda una serie de ju~gos ed~ 
cativos que el niño puede manejar, con lo cual le es factf 
ble aprender~ leer y escribir, e incluso adquirir conoci
mientos de matemáticas y de física. 11 _(lO) 

Un proceso cont!nuo de interacci6n_entre los hijos y 
sus padres beneficia a aIQl:>os y estrecha la relaci6n. Pues 
también los padres se enriquecen al estar en contacto con 
sus hijos. La relaci6n diaria con los hijos cambia la ps! 
colog!a. Observar los ju~gos de los niños despierta el re 
cuerdo de los propios ju~gos, ver a un pequeño hacer desor 

(10) Ibíd., pág.262. 



.155, 

den, nos recuerda nuestros propios intentos cuando estába-
mos aprendiendo, en la medida en que el niño pasa ··por las 
distintas etapas del crecimiento, l.os padres pueden ver 
nuevamente su propio pasado; el deleite de encontrar inte

r~s en una ardilla, en un juguete el~ctrico, produce nueva 
energía en las experiencias del adulto. Parte del proceso · 

de paternidad es ir introduciendo al hijo en las experien
cias de la propia infancia. 

Al contemplar el futuro de los hijos los padres se 
esfuerzan más y más en que su contenido sea favorable para 
ellos. 

Los niños dan una clase especial de amor que es 
abierto y expresivo. Este amor comienza en la infancia 
con manifestaciones totalmente físicas, el niño responde 
a los miembros de su familia con sus ojos, sus amplias 
sonrisas y la vibraci6n de todo su cuerpo. En cada etapa, 
el amor del niño reafi:ona la importancia de sus padres. 
El amor del niño estimula las manifestaciones de cariño 
'!Ue los padres dan a sus hijos y las que se dan entre s! .• 

Cada niño es un nuevo proceso de esfuerzos y de 
triunfos, para sentarse, para aprender a caminar, para an
dar en bicicleta, para leer, para construir un avi6n a es
cala, o para escribir un poema. cada ~ito hace vibrar a 
los padres y cada conquista del hijo aumenta en cierto mo
do su propia seguridad. 

S. 7 IMPORTANCIA DE LA :RELACION FAMILIA - ESCUELA. 

Muchos padres s6lo se presentan a la escuela los 
días en que liquidan cuentas, o bien al inicio tal final 
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del curso. 

Estos padres no se han percatado en los frutos educ! 
tivos que puede reportar el contacto entre ellos y el pro
fesor de su hijo. 

Padres y profesores han de coincidir en los fines de 

b educaci6n y en los medios a tomar, pues se trata de 
unir fuerzas y no de oponerlas. Para obrar con fuerzas 
conjuntas todos los que educan a un niño deben elaborar un 
plan conjunto. 

El niño se va educando bajo la acci6n de padres y 

maestros así como·tambi~n bajo el influjo de los compañe
ros, de la calle y del ambiente social, por lo que la ed~ 
caci6n del niño es un resultado dnico, productos de estos 
factores y para que se logre algo concreto, padr~s y pro
fesores deben actuar conjuntamente. 

Es necesario establecer un diálogo entre Hogar-es
cuela, y no tomar actitudes como" Aqu.1 acaba la escuela", 
"Aquí empieza el hogar", porque esto perjudica al niño y 
al joven. 

El diálogo crea una relaci6n amistosa de adultos por 
lo cual dos personas: padres y maestros, y dos institucio
nes: hogar y escuela, logran apreciarse entre sí, aprenden 
unos de otros y se ayudan mutuamente y beneficia enormerne~ 
te al hijo-alumno. 

Si los padres de familia llegan a considerar a la e~ 
cuela como su escuela, lucharán si es necesario, pero en 
su lucha pelearán por ella, nunca contra ella. 
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Una gran parte del contacto entre padres y maestros 

se centra en las actividades administrativas sin embargo, 

existe otra área muy importante donde deben interactuar. 

Ambos están comprometidos a fomentar el crecimiento y de

sarrollo del niño. Al respecto tienen responsabilidades 
diferentes, pero también pueden trabajar juntos para pro

porcionar un medio ambiente más efectivo para el niño del 

que pudieran ofrecer por separado. Es especialmente impor 
tante su colaboración en preparar al niño para la experie~ 
cia escolar, pues influyen de muchas mane.ras sobre la cap! 

cidad para la educaci6n y los !~gros educativos de sus hi
jos; esta es una de las razones importantes para que haya 
colaboraci6n entre el hogar y la escuela y para involucrar 

a los padres en la educaci6n preescolar y atención de sus 
hijos. 

Robert D, Hess y Doreen J. Croft, cons'ideran que los 
años preescolares son una época en que el niño desarrolla 
la capacidad para ser educado; es decir, una preparaci6n 
y una capacidad para aprender en una institución foX'l'!lal co 
mo es la escuela. 

Asimismo mencionan que la capacidad para ser educado 
cuenta con tres elementos: 

1.- Habilidades Cognoscitivas. Habilidad para reco
nocer y dar nombre a los objetos, contar, nombrar las le
tras del alfabeto, seleccionar colores, hablar y hacer. pr~ 
guntas, observar las relaciones, generalizar, etc. 

2.- Motivaci6n para tener éxito en la escuela. La 
aceptaci6n de la escuela como un lugar razonable en donde 
se puede comprometer la energ!a y el esfuerzo; el desar.ro-
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llo de un deseo po~ apxender y por triunfar en los ttpos 

de cosas que representa la experiencia escolar. 

3,- Aceptación del papel de alumno. El reconocimien 
to de la relacidn que tiene uno con la escuela y con sus 

r~glamentos, con el maestro y con el aprendiza~e;la tende~ 
cia por adoptar un enfoque iniciador y aseverador hacia el 

mundo de tnformaci6n, de atender las tareas y perseverar 
en ellas, 

Un niño puede aprender las habilidades y las actitu
des que lo prepararán para actuar satisfactoriamente en la 

escuela. 

Newman menciona que la importancia de la familia co
mo contexto del desarrollo cognoscitivo se basa en tres 
suposiciones: 

1) Las diferencias de cultura que influyen en la in
teligencia del niño se comunican en el grupo familiar, 

2) Los estímulos ambientales que influir!n en el d! 
sarrollo de la intel~gencia los tiene el niño en la org! 
nizacidn y en el control que la familia tiene de sus miem
bros, 

3) Los miembros de la familia dan al niño tanto opoE 
tunidades de interacci6n como modelos que el niño pueda 
imitar, y que influyen de manera importante en el estilo 
cognitivo individual del niño, 

Profesores y padres deben reconocer la necesidad de 
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la educaci6n preescolar. La educaci6n se debe proporcio

nar mediante experiencias de aprendizaje planeadas, basa

das en las necesidades de cada niño. Dicha enseñanza no 
debe oponerse a los acuerdos paternales-familiares; escue
las y padres deben trabajar hacia los mismos objetivos en 
la educaci6n para preescolares. 

La escuela deberá complementar, no reemplazar a la 

familia y viceversa. (Ver anexo No.12) 

La experiencia de asistir al Ja~d!n de Niños tiene 

más probabilidades de ser provechosa para el niño cuando 
el hogar y la comunidad apoyan los objetivos que se buscan. 

Los padres que se interesan en la experiencia que 
sus niños están teniendo en el Jardín, tiende a aumentar 
la influencia que éste tiene en los niños. 

Cuando los padres participan en el desarrollo de los 
objettvos del programa y en las actividades planeadas para 
el desarrollo de las capacidades de sus hijos, los niños 
tienen logros permanentes. 

En el Jardín de Niños, las educadoras deben asegurar 
a los padres que su participaci6n en el programa preesco
lar es deseada y esperada y que tienen que hacer una con
tribuci6n importante. 

El mantener informados a los padres de lo relativo 
al programa escolar no solo crea interés, sino les informa 
de lo que están aprendiendo los pequeños. 

Los padres quieren saber respecto a rutinas diarias, 



.160 

as! corno sucesos especiales por ejemplo viajes al ca~po,d~ 
mostraciones particulares. 

La familiaridad con las reglas y los procedimientos 
de la escuela y el conocimiento de la filosof!a del Jard!n 
de Niños, ayuda a los padres a r~forzar en su casa expe

riencias escolares convenientes. 

Los padres también pueden participar en proyectos es; 

peciales como repa:i:-ar equipo, juguetes y libros. 

La comunicación con los padres de.familia a través 
de conferencias y circulares, estimula el apoyo para la 
educaci6n preescolar y ayuda a salvar problemas con los p~ 
queños antes que surjan en la escuela. 

Las comunicaciones escritas en forma de cartas y cir 
culares son de.gran interés para los padres. 

Se evitará comunicarse con los padres solo cuando el 
niño se comporta mal, se les debe informar también acerca 
del trabajo favorable des~ hijo. 

Las reuniones que se efect~an en el Jard!n de Niños, 
permite a las profesoras conocer a los padres y compartir 
opiniones can ellos. A los padres puede interesarles las 
relaciones entre pad:i;-e-hijo y hermanos,gu!a, nutriciCSn, 
juego, selecci6n de juguetes, planeaci6n del cuarto de un 
pegu,eño~ fiesta de cumpleaños, etc. 

Lae · juntas con los padres de familia son reuniones 
p·laneadas entre éstos y la profesora. Estas conferencias 
se deben programar en forma peri6dica durante cada año es 
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colar segdn la conveniencia de padres y profesoras. 

Antes de realizar las juntas con los padres de fami
lia, la educadora debe preparar una carpeta con material 
sobre el niño, en la cual deben contener muestras del tra

bajo del niño, su progreso en la .realizaci6n del aprendiz!_ 

je y descripciones especificas de su conducta. 

Es de sumo inter~s para los padres el modo en que se 
relaciona el pequeño con otras personas y c6mo responde en 
situaciones de aprendizaje. 

Una junta con los padres de familia debe iniciar y 

terminar con un comentario positivo respecto al niño. 

Una relaci6n estrecha y permanente entre padres y 
maestros conduce a una ayuda rec!proca. 

Unos consejos de padres y maestros constituyen los 
verdaderos inspiradores de la nueva ped~9091a y realizan 
así la síntesis deseada entre la escuela y la familia, 

5. 8 IMPORTANCIA DE LA ORIENTACION A PADRES DE FAMILIA, 

" Todo4 lo4 pa.d11.e1, 
4e de1,empeña.11.la.n 
mejo11. 4¡ 4upi.e11.a.n 
m.14. " 

ROBERT R, SEARS. 

Pa.11.a. u.n mundo .tecni6iea.do y vi~ 
len.to como f1,.te en que vivimo1,, 
11.uul.ta. u11.gen.te que en la.1, 6a.mf 
UM 1, e 11.uu.pue. la. ca.pa.c.i.da.d 
de .te.11.nu.11.a., e1,.ta. vi11..tud huma.ni
za.dOll.a. 1,i.n la. cu.«l u.t1111..úlmo.6 
c.ondena.do4 a. vi.vi.11. y moJúll. e.n 
con1,.ta.n.te pu.9na., 

(J.M, GALAVIZ), 

Hemos visto en las páginas anteriores que los padres 
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tienen el derecho" por prioridad" de decidir sobre el ti 

pode educaci6n que sus hijos deben recibir. 

Los niños deben estar preparados para asumir una fu~ 

ci6n atil y productiva en la vida futura de una Naci6n, p~ 
ra ello, los padres han de protegerles y cuidarles en un 
sentido profundo. 

"El Estado que es tan riguroso en el despacho de d2 
cumentos oficiales que exige 

es .. tan amante de reglamentar 
\ . 

fomalismos minuciosos y que 
todo lo que lleva la más m!n~ 

ma responsabilidad social, no se preocupa en absoluto de 
comprobar la capacidad de los futuros padres, de proteger 

adecuadamente a sus hijos y de custodiar su desarrollo. 
No ha ofrecido a los padres ningGn lugar de instrucci6n y 
pre¡,araci6n."(1l) 

¿ c&no educan los padres a sus hijos ? , algunos pa
dres son muy exigentes y otros muy permisivos. 

Conseguir el justo equilibrio es gran problema, con 
raz6n se dice educar es un arte muy difícil. 

Algunos autores como Krishnamurti, dicen que la ver
dadera educaci6n canienza con el educador, pues si éste no 
ha recibido una verdadera· educaci6n ¿ que puede enseñar 
que no sea el conocimiento mecánico en que se ha educado? 
El problema por lo tanto no es el niño sino los padres y el 
maestro. Educar al educador es una de las empresas más di
fíciles porque la mayor parte de nosotros, tenemos ya un 

(11) Montessori, María. El niño. Ed. Araluce, Barcelona, 
1966, plig. 328. 
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sistema de pensamiento o estamos dentro de un molde de ac
ción, nos hemos dado ya a una ideología o a una norma de
terminada de conducta. 

Los padres y maestros están mayormente ocupados con 
sus propios conflictos y penas. La mayor parte de los P! 
dres están absortos en sus propias ansiedades y aficcio
nes, 

Es verdaderamente asombroso que mientras la.gente se 
adiestra rigurosamente para ser abogados o médicos, puede 
llegar a ser tambi6n padres de familia sin. ñaber tenido 
preparación a~guna que los equipe para esta tarea de tanta 
importancia. 

La verdadera educ~ción es una tarea mutua, que exige 
paciencia, consideraci6n y afecto. 

El Dr. Ra(il carranca y :a.ivas, profesor de la Facul
tad de Derecho de la UNAM, dice que: 

La crisis social de nuestro tiempo es una crisis fa
miliar. No se puede n~gat, de ninguna manera que hoy se 
vive en medio de un.gran desorden social: o sea ni senti
mientos ni hábitos contiene la marea creciente de las in
quietudes humanas. Algo sucede en el fondo de las socie
dades y de las familias, algo que inquieta por partes 
iguales a juristas y sociólogos a filósofos y moralistas. 
Estudiar la familia en su realidad en sus problemas en sus 
perspectivas es comprender el-mundo de nuestros d!as y peE 
cibir sombras del mundo del futuro. 

Asimismo menciona el Dr. Carranca, que el sitio ade-
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cuado espiritual y socialmente hablando para que el hombre 

aprenda a amar, para que el hombre conozca el amo~ es la 
familia, Hay padres impreparados totalmente para la pro
creaci6n para el hecho de ser padres, Cuando se forma un 

matrimonio y se engendran hijos la responsabilidad. que se 

adquiere es enorme, Cambiaron los tiempos y el matrimonio 

se fu~ desgajando poco a poco en alguna forma del amor. El 

amor dej6 de ser algo que se vivía para volverse un mito, 
una aspiraci6n. 

Continda diciendo el Dr. Carranca, que en el mundo 
moderno los padres en su gran mayoría tienen trabajo cano 

};'ara ocuparse mucho de sus hijos, Los padres rara vez PU! 
den participar en la seria ocupaci6n de cuidar a los hijos, 
en realidad ese deber se reparte entre las madres y los 
funcionarios encargados de la educaci5n. 

El amor en la familia es el componente básico de lo 
que llamamos adaptaci6n y el desamor es lo qu,e~lleu:namos 
de sad aptaci6n, 

El amor tiene que crear inevitablemente seres adapt! 
dos, De la familia depende en gran escala el proceso de 
adaptación 9 desadaptación de un individuo y son el amor o 
el desaror el eje de tal proceso. 

Osear Wilde dijo con su fino sentido de la paradoja 
que la funci6n primordial de los hijos es educar a los pa
dres, quería decir en realidad que el papel de padre o ma
dre y que en el seno de la familia se realiza la primera y 

esencial educaci6n, Educar es enseñar solidaridad, alian
za, ccmprensi6n, amor. Ninguna instituci6n humana supera 
a la familia como eje y motor de la sociedad. 
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Termina diciendo el Dr. Raúl Carranca:" El auge de 
la moderna criminalidad sobre todo de la juvenil pone de 
manifiesto la crisis familiar que es en el fondo crisis de 
amor. Determinado tipo de familia corresponde siempre a 
determinado tipo de nact6n. Lo deseable por supuesto con
siste en que los ideales comunitarios encarnados en la fa
milia sean respetables y elevados. Las grandes revolucio

nes, los. grand.es canwios en la historia comienzan a nivel 
familiar. cuando una sociedad se cimbra y se transforma 
es porque previamente ña habido una transformaci6n_ global 
en la familia. Las verdaderas transformaciones de la his
toria siempre comienzan a ~ivel dom~stico. 11 <12 ) 

un hogar ideal para el niño brinda ventajas f!sicas, 
morales.Y sociales, adem!s decen existir en el hogar amor, 
seguridad emocional y oportunidades para su desarrollo men 
tal y social. 

Muchos hogares ya sean ricos o pobres y en una forma 
u otra no proporcionan o no se aproximan a las condiciones 
ideales sociales y psicológicas para los niños que se en
cuentran en la etapa de desarrollo. 

Por lo que es muy importante realizar asesor!as fam! 
liares, pues uno de los objetivos que persiguen estas ase
sorías es, promover relaciones sociales satisfactorias en
tre los miembros de una familia. 

(12) 

Las relaciones familiares consisten de una red de re 

carranca y ij;i.vas· ·Raúl. La familia como factor de adap 
taci6n o desadaptaci6n social. Revista de la Facultad 
de Derecho. México,D.F. Vol. 29, Núm.112 p.p.105 y 106, 
1979. 
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laciones sociales que e~isten entre los padres, parientes, 

padre e hijos, madre y progenie y entre otras personas que 

pueden considerarse miembros . de un. grupo familiar,·· 

Grams recomienda gue las escuelas se preocupen de la 

integraci6n de. grupos de padres de familia, pues éstos ti! 

nen una gran responsaoilidad para con sus hijos y los pro

f~sores pueden ayudar de alguna manera a su tarea de pa
dres autenticas. 

Una forma de participación paternal está conce?>ida 
para preparar a la madre a enseñar al niño en el h~gar. El 
propósito de esta forma de cooperación es ayudar al niño 
a prepararse para la educación formal, pero también con 
frecuencia tiene la intención de proporcionar consejos e 
informaciones a la madre acerca del papel que representa 
como madre, además el profesor orienta a los padres acerca 
de aspectos que debe aprender el niñc y t~cnicas qu.e deben 
emplear para enseñarles a su hijo. 

En la actualidad algunos padres de familia se ba.n 
acercado a sus hijos, estableciendo una relación amistosa 
hecha de cooperación y reciprocidad, que les permite pre- . 
parar mejor a sus hijos para la vida. 

El pertenecer a una familia permite al niño practi
car virtudes de compañerismo, a compartir, a esperar su 
turno, a ser leal a ajustarse a los sentimientos de las d~ 
más personas, esto le ayudará cuando se relacione con 
otros grupos fuera del hogar. 

Si los miembros de una familia pueden desahogar sus 
sentimientos en la casa, probablemente serán más serenos y 
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razonables en la escuela, en el trabajo y en el juego. 

El pequeño toma por modelo a sus padres y bqsca en 
ellos cariño, ayuda, consejo e inspiración. 

La vida de fa.milia puede deslizarse tranquila y fe
liz, si los padres proporcionan1nomentos felices. 

Es necesario en tiempos actuales que los niños rea

licen ejercicios, si el padre proporciona a su hijo lugar 
y equipo para juegos el pequeño contará con un lugar exen
to de peligros, así el niño disfrutará y recibirá los be

neficios de 1~ actividad física. 

La salud es importante tanto para los hijos como pa
ra los padres, y tambi~n se ven afectados por los senti
mientos, pues cuando una persona no es feliz o está preoc~ 
pada, su cuerpo es menos capaz de luchar contra las infec
ciones. Los sentimientos de soledad, miedo y cólera pue
den ser tan perturbadores que acarrean un verdadero dolor 
físico, como un dolor de cabeza o cólicos estomacales. El 
aspecto físico y el aspecto emocional de la vida están re
lacionados. Una salud física deficiente afecta el compor
tamiento, y las emociones alteradas pueden minar la fuerza 
del organismo para luchar contra la enferJnedad, por ello 
el bienestci.r general de cada miembro de la familia se fav2, 
rece si existe un equilibrio entre las experiencias dia
rias satisfactorias y un buen cuidado físico. 

se ha mencionado que no existe una carrera para" P! 
dres de familia", sin embargo, viendo la responsabilidad 
que esto implica, la sociedad se ha preocupado porque exi~ 
tan asociaci'ones de padres de familia. 
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Si alguna familia quiere formar parte de un_grupo P.! 
rala educaci6n de los padres, tal vez pueda encontrar al
guno a trav~s de una asociaci6n de padr~s de familia en su 
Iglesia o Templo. o bien, a traves de colegios y univers! 
dades en especial en los departamentos·de psicolog!a, so
ciol~g!a,. trabajo social, economía del h~gar, pedagog!a, 
medicina y enfermer!a. 

En ciertas comunidades alguna dependencia oficial de 
salud pública también da servic!os para. grupo;:; de educa
ci6n de los pad~es. 

5.9 LA GUIA DEL ADULTO EN EL JUEGO. 

El niño necesita. libertad para jugar, esto no signi
fica que el adulto deberi desentenderse del pequeño mien
tras juega,_ aunque muchas veces la orientaci6n q1.1e le pro
porcione sea indirecta. una ayuda indirecta es cuando se 
toman las medidas- necesarias para que el niño disponga del 
tiempo que necesita para jugar y de espacio para hacerlor 
o bien facilitar un área de aprendizaje que estimule al n.!, 
ño a realizar actividades 111dicas y ofrezca al pequeño 
aquello con lo cual puede y quiere jugar. 

se debe tener cuidado para determinar, entre todas 
las cosas que rodean al niño, cuáles pueden servirle como 

.juguetes. En especial no se les debe dar ningdn juguete 
que se relacione con la_guerra, sin embargo, el enfrenta
miento por medio del juego con esos hechos tremendos de la 
vida humana no siempre surge de un placer. El juego puede 
ser un camino para liberarse del horror. 

El niño necesita de COJJlpañeros de juego, ~sta es una 
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necesidad muy importante que debe ser satisfecha, aunque a 
veces haya ciertos inconvenientes por ejemplo las malas P! 
labras o malos modales que el niño copia de sus compañeros; 
sin embargo esto es menos pernicioso que una niñez solita
ria. La compañía de los adultos por más que éstos se es
fuercen, nunca puede reemplazar en el niño el contacto con 
sus compañeros, 

En lo posible hay que dejar al niño en.libertad para 
elegir sus juegos y sus juguetes, e intervenir cuando sea 
inevitable, No obstante el adulto con su mayor criterio y 
experiencia tendrá que mediar a menudo, pero deberá hacer
lo con precauci6n y si llega a suspender algún juego, ten 
drá que ofrecer otro para sustituirlo, 

Si el adulto observa que el niño no avanza en su ju!_ 
go, puede hacerle algunas s~gerencias, por ejemplo inter
viene si el niño no sabe que hacer, si está manipulando 
sin mayor participaci6n !ntima, 

Por regla general, el pequeño ha de utilizar el ju
guete a su antojo. Algunas veces construirá edificios· con 
sus cubos de madera, o bien los vende como panes de mante
ca o los convierte en personas que marchan en fila india 
sobre su mesa y muchas veces los niños usan los j~guetes 
de manera muy diferente de la que se imagina el adulto. 

Los niños se dejan guiar en gran medida por el cara~ 
ter de incentivo que tienen los juguetes.Y las condiciones 
concretas que éstos les ofrecen porque son capaces de int!. 
riorizarlos y vivenciarlos. 

Se sabe que cada individuo aprende únicamente po~ ex 



.170 

periencia propia. Por lo tanto padres y maestros preocUP! 
dos por el bienestar del niño, no podemos evitarle esa ex
periencia en su vida futura ni en el juego presente. 

También es cierto que hay algunos juegos en los que 
el niño no puede prescindir de la ayuda del adulto. Son 
aquellos ju~gos que reguieren el dominio de ciertas técni
cas para .manejar el material, por ejemplo un niño no apre~ 
derá a confeccionar un ces.to si previamente no se le ense
ña como haceX'lo. 

A todos los niños les gusta que los adultos jueguen 
con ellos. cuando los padres vean que su hijo está esfor
z~ndose en hacer algo, lo correcto es que le den todo el 
apoyo y aliento posibles ya que esto es mejor ayuda que ha 
cer la tarea por el niño. 

Los adultos debemos tener continuamente claro en nue! 
tra mente, qu' es lo que ~azonablemente se puede esperar de 
los niños a una edad determinada. Debemos tener cuidado de 
no exigir o esperar demasiado. 

Sabemos que es tmportante dejar jugar a un niño y que 
el que no puede· hacerlo lo pasa muy mal. Muchos psic6logos 
dicen que el juego del niño es cosa que debe ser tomada en 
serio y respetada tanto como el trabajo de los adultos. Se 
debe procurar conseguir que las condiciones f!sicas del 
jq~go se acerquen a lo ideal tanto como sea posible: un 
cuarto de juego dentro de la casa y una. gran superficie li 
bre 'afuera, en donde los niños- puedan cavar,· correr, hacer 
carpintería y construcciones. Por supuesto que la mayor 
parte de las familias no tienen una habitaci6n que se pue
da dejar para los niños pero es posible arreglarse con me-
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nos: un rinc6n de juegos dentro del cuarto o de la casa. 
Tambi,n es necesario proporcionar a los pequeños, los ju
guetes adecuados. 

"un descubrimiento básico de los psic6logos y los 
educadores es que el niño siempre está aprendiendo algo, 
y no solo durante el tiempo que pasa en el aprendizaje es
colar propiamente dicho. Otro descubrimiento fundamental 
es que la forma primordial como los preescolares aprenden 
cualquier cosa es mediante el ju~go. Por tanto, es impor
tante seleccionar con cuidado los juguetes, los libros y 

los discos que les proporc:i:onamos."<13> 

La idea de que o los padres o los hijos necesitan 
aprender a jugar, escandaliza a muchos padres, ya que ~s
tos dan por sentado que sus hijos saben jugar, sin embar
go los psic6logos no admiten esto tan fácilmente pues di
cen que los niños necesitan aprender a jugar. 

Es mucha más fácil para un niño pequeño aprender a 
jugar solo o con otros niños que para su padre, pues para 
ello se requiere que el padre habrá de dejar su presunci6n 
de adulto y descender al nivel del niño. Pero esto no es 
fácil para muchos padres. Es necesario que los padres 
aprendan a jugar con sus hijos, ·a improvisar juegos, a 
narrarles cuentos y leerles libros. Cuando jugamos con un 
niño pequeño, aprendemos nosotros de ,1 y ~l de nosotros. 

Fitzhugh Dodson dice que un aspecto fundamental que 
necesitan aprender los padres es la de comprar juguetes p~ 
ra sus hijos, pues la enorme cantidad de dinero que gas-

(13) Dodson, op. cit., pág. 299. 
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tan anualmente los padres en juguetes es, por desgracia,en 
gran parte un despilfarro inútil, porque: 

lo.- Muchos juguetes están mediocremente ideados, 
producidos por gente que entiende muy poco de niños, de 
psicología y de educaci6n. 

2o.- Los inventores de j~guetes verdade:ramente ins
_tructivos se ven oostaculizados .. por las presiones de comer 

. ·. -
cialízaci6n y organizac:t6n de ventas de las. grandes empre-
sas, con ello es probable que hayan de eliminarse muchos 
de los rasgoi; educativos del juguete, pero al negociante 
le importa muy poco. 

3o.- A los fabricantes de juguetes de producci6n P! 
queña, aunque de excelente calidad, les resulta m~y difí
cil competir cOn las industrias.gigantes del ramo, que di~ 
ponen de t~cnicas publicitarias en. gran escala y de inmen
sa eficacia. 

4o.- Es muy posible que los juguetes sean buenos P! 
ro que los padres no sepan lo bastante acerca del desarro
llo infantil para dar el juguete adecudo al niño adecuado, 
a la edad adecuada. Por ejemplo, no es conveniente propoE 
cionar a un niño de 3 años un juguete apropiado para un n! 
ño de 8 ó de 9 años, pues la frustracidn que le ocasionará 
al no poder·manejarlo con éxito lo impulsara sin duda. ar! 
chazarlo en el futuro, cuando realmente le ser!a provech~ 
so. 

"¿ Qué es un buen juguete?"(l4) 

(14) Dodson, op. cit., pág. 301. 



.173 

Lo primero y principal de un buen j~guete es que no 
ofrece ningtín peligro para el niño. No tiene bordes cor
tante ni pinturas tóxicas. No está hecho de un material 
que se rompa o astille con facilidad. No tiene piezas pe
queñas con las que pueda ahogarse el niño. 

S~gundo, un buen juguete es duradero. La duraci6n 
de un juguete depende de la edad y personalidad del niño 
que ju~gue con él. Pe~o en general, los juguetes de plá! 
tico y de hojalata son los menos durables, mientras que 
los de madera y de metal fuerte son los más s61idos, S!n 
embargo, hay que saber escoger entre las diferentes clases 
de madera. 

Tercero, si el 90. por 100 del juego está en el niño 
y el 10 por 100 en el jµguete, es entonces .un buen j~gue
te, Si la proporción es a la inversa, el ju,uete será d.=, 
ficiente. 

Contrástese un complicado· j~guete accionado por pi
las con una.simple colecci6n de tacos de madera, Se le da 
a un niño un perro movido por pilas, que anda por el suelo 
y menea el rabo cuando se oprime el 0ot6n. Aquí el 90 por 
100 del aliciente está en el juguete. Todo lo que el niño 
puede hacex- con él es pulsa.X' el. bot6n, (aparte de desaX'IUa!_ 
lo y destruirlo, que es de ordinario la fase inmediata con 
esta clase de juguetes). Con las piezas de un ju~go de ªE 
quitectura la situaci6n es completamente distinta; aqu! es 
el niño quien pone la mayor ¡1ctividad, Los tacos de made
ra no tienen una estructux-a tan rígida que et niño s6lo 
pueda hacer una cosa:ccn ellos. Las posiblidades de lo 
que cabe realizar con las piezas son casi ilimitadas. 

Este tercer criterio nos indica que debemos compren-
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der que cuanto más inte(viene el niño y menor es la fun

ci6n del juguete tanto más desarrolla aquel su creatividad 
y la confianza en s! mismo, y tanto más aprende al.. jugar. 

una vez captado este principio, es fácil ver po~ quE 

una gran caja de cartóp, lo bastante amplia para que quepa 

el niño, es un juguete ideal, La caja es algo en cierta 

manera abstracto, de suerte que puede convertirse en mu

chas cosas: un barco, un fuerte, una cabaña, un submarino, 
un aeroplano, un robot, Estimula y enriquece la inventiva 
del niño, que puede usarla tal como viene, o hacerle aguj!_ 
ros en·los lugares apropiados, o colorear con lápices de 
pastel o pinturas. 

cuarto, un buen juguete es divertido. Por muy educa
tivo que sea un juguete, si no es divertido"? es bueno. 
(Debemos distinguir entre la diversi6n irunediata y la di
versi6n a largo plazo). 

Quinto, el juguete debe acomodarse a la edad y a la 

etapa de desarrollo del niño. Pero los padres no solo han 
de saber qué clase de juguetes son más id6neos para cada 
edad y cuáles son los que más les gustan en general a los 
niños en ciertos períodos del desarrollo. Tam~ién han de 
conocer a su hijo en particular, y las preferencias y ant! 
pat!as que le son peculiares. Cada madre debe preguntarse 
as! misma: ¿ se ajusta este juguete a su edad y a su ni
vel de desarrollo? ¿ Es adecuado para su sexo? l Se adaf 
ta a sus gustos personales?¿ Es apropiado para su estatu
ra?¿ Podrá manejarlo él solo o precisará ayuda?. 

Los preescolares, en comparaci6n con otros niños de 
más edad, necesitan tacos de madera más grandes, lápices y 
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pinceles más largos y tnás gruesos, y tuercas y tornillos 
más voluminosos para sus juguetes de construcción. 

Fitzhugh Dodson menciona también que, alrededor del 
40 por 100 de los juguetes que los padres les compran a 
sus hijos se los regalan en las fiestas de Navidad o de R~ 
yes. Esto no solo ocurre en las familias ricas, sino en 
las de cualquier estrato social y econ6mico. Con ello no 

pretende decir que se compren menos juguetes, lo que se 
aconseja es que no se les den a los niños todos los jugue
tes en esos atas señalados. Se pueden guardar la mitad 
aproximadamente para entregárselos a intervalos espaciados 
durante los dos o tres meses siguientes a la Navidad. 

"No olvides que el "j~guete más importante en la v.!, 
da de tu hijo, el "juguete" con el que más le gusta jugar, 
el que influir! sobre él más poderosamente que ningún otro, 
es ese juguete único, de carne y hueso, que eres ¡td! Ju
gar contigo significa ·para él mil veces más que jugar con 
cualquier juguete. Centenares de juguetes maravillosos y 

espléndidos no pueden sustituit emocionalmente a la satis
facci6n que experimenta cuando tú y él jugáis juntos."(lS) 

(15) Dodson, op. cit., p&g. 303. 
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CAPITULO VI 

PROGRAMA" EL NI~O, EL JUEGO Y LA LECTO-ESCRITURA", DI
RIGIDO A LOS PADRES DEL JJ.\.RDIN DE NIROS "LAURO AGUIRRE." 

El grado de preparación que tienen los padres de fa

milia respecto a la tarea de educar a sus hijos en general 
puede considerarse bajo, pues su preocupación por adquirir 
conocimientos acerca de la educación de sus hijos es casi. 
nula. 

La aportación que pretendo dar como consecuencia de 
la investigación de este trabajo, es concretamente una pr2 
puesta de un Programa de Trabajo para efectuarlo con pa
dres de familia, que contemple la posibilidad de lograr en 
ellos una sensibilización, justamente respecto a la impor
tancia del juego en esta etapa de la vida infantil, además 
de ofrecerles sugerencias concretas que les permitan poner 
en práctica una amplia variedad de juegos accesibles y CO!!_ 

venientes de llevar a cabo con sus hijos de esta edad (5 
años). 

El tiempo que dure este programa será marcado de 
acuerdo a las necesidades e intereses que manifiesten los 
padres, pero se sugieren que sean 16 sesiones, durante 4 
meses. 

El Programa se realizará con padres de familia de 
los niños de 5 años que asistan al Jardín de Niños II Lauro 
Aguirre "Anexo a la Escuela Nacional para Maestras c!e Ja!, 
dines de Niños, Clave: 0954172, Ubicado en Gustavo E. Cam
pa No. 96 Col. Guada1'.1pe rnn., y comprenderá aspectos como: 
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• Aplicaci6n de una evaluaci6n diagnóstica, para 
detectar el grado de conocimiento que tienen los padres 
acerca del juego en el desarrollo del niño preescolar. 

• Sensi~ilizaci6n acerca de la trascendencia de su 
influencia sobre la formación de los niños. 

• Orientación te6rico-práctica acerca del juego in 
fantil, su clasificación y valor del juego. 

• Orientaci.ón teórico-práctica de algunos Juegos 
Educativos y Ejercicios de maduración. 

• Reflexi6n sobre los- aspectos que se deben tomar 
en cuenta para la elección de los juguetes. 

Para la realización de este Programa, propo~go los 
siguientes objetivos: 

Que los padres- de familia conozcan a sus hijos a 
trav6s del juego y a trav6s del ltlismo promuevan su desarr2, 
llo. 

Detectar el conocimiento que los padres de fami
lia tienen respecto al juego en el niño de 4 a 6 años. 

Dar a conocer a padres de familia los intereses, 
necesidades, tendencia~ y-características del niño de 4 a 
6 años. 

Dar a conocer a padres de familia la importancia 
que tiene el juego como un 1t1edio para educar al niño. 
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Dar a conocer a padres de familia diferentes ti
pos de juego. 

Dar a conocer a padres de familia la importancia 
del juego como actividad previa al aprendizaje de la lec
to-escritura. 

Que los padres de familia conozcan aspectoE im
portantes que se de0en tomar en cuenta para la elecci6n 
de j~guetes. 



EValuación 
Oiagn6stica 

6.1 
Etapa de sensi-
bilizaci6n a 
los padres. 

6.2 
F.ducaci6n 
(Cbncepto) 

OBJEI'IVOS 

El padre de familia: 

• Iniciará la rela
ción interpersonal 

• Se integrar& al 
grupo. 

• Expresará lo que 
sabe acerca del 
juego. 

- Se sensibilizará 
del problana que 
va a aoordar. 

- Expresará el con
cepto que tiene de 
educación. 

- Definirá el concee 
to de educaci6n, 
seg(m algunos au~ 
res. 

PROGRAMA DE TRABAJO 

ACCIONES A REALI7.AR 

- Aplicación de una téc 
nica de ranpimiento -
de hielo, a los padres 
de familia. 

- .Aplicaci6n de un cues
tionario, el padre de 
familia lo contestará 
en follt\a personal. 

- .Aplicación de una Di
námica de grupo. 

- Que el padre de fami
lia, expon;¡a ante el 
gI:Upo SUS puntos de 
vista al respecto. 

- Exposición por el con 
ductor. -

- Que el padre de fami
lia dé sus conclusio
nes. 

Participa
ción 

0:mentario 
en grupo. 

- 'Nicnicas y Práctica 
de las Relaciones 
Rumanas. P. JesG.s 
~s Vela. 

- 'Nicnicas para el 
.Aprendizaje Grupal 
Edith Chehaybar y 
Kuri. 

- Diccionario de Pe
dagogía. v. García 
Hoz. 

- Hacia una Didáctica 
General DiMm:i.ca. 
:nnídeo Nerici. 

- Pedagog!a; Temas 
l:\lndamentales. LU.is 
Arturo rsnus. 



TEMA OBJETIVOO 

6La3 familia - Describirá con cla 
ridad la función 
prirrordial de la 
familia caro ele-
mento de la socie-
dad, 

- Expresará la irnpor-
tancia que tiene le 
familia en la edu-
cación del niño y 
sus repercusiones. 

- Destacará la irnpor 
tancia que tienen-
los padres cano 
educadores, en el 
desarrollo del ni-
ño. 

6.4 
Eletentos de - Emitirá su opinión 
la Eaucación: respecto a la im-
Eaucador portancia que tie-
Eaucan:lo nen las relaciones 
Materia interpersonales 

entre educando y 
educador. 

ACCIONES A REM.I?J\R 

- Exposici6n del conduc-
tor. 

El padre de famili¡: 
- En equipos canentar y 

discutirá el contenido 
te6rico entregado. 

- cada equipo describa 
ante el grupo las ideas 
principales obtenidas 
del contenido teórico. 

- Registre en su cuader-
ro las infonnaciones 
y conclusiones. 

- EKposición del conduc-
tor. 

El padre deáfa:nilia: 
- Registrar en su cua-

derno los conceptos 
de educador, educardo 
y materia. 

- canentará ante el gru 
po la importancia que 
tienen los sujetos que 
intervienen en la edu-
caci6n. 

EVALUACICN 

CClnentario 
en grupo. 

,. 

canentario 
en grupo 

RECURSOS DIDACl'ICXlS 

Pedagogía. 'l'E!nl1S fun-
d&Tentales. LUis Ar-
tu.ro :t.anus. 

I.a Familia, E.F. 
Frcmn, M. Horkheirner 
T. Parsons. 

Pedagogía. Tenas 
fumamentales·. 
LUis Arturo Lenus. 

1-' 
00 
o 



'l'Et-m. OBJFJl'IVOS Pi.OCICNE:S A RFALI7.AR 

6.5 
cualidades del - Manifest.ará las - Lluvia de ideas sobre 
Educador cualidades que de- las cualidades que de-

be poseer el padre ben poseer los padres 
de familia para · de familia caro educa-
realizar su fun- dores. 
ción can:> educador - Elaboraci6n de un cua-

dro de las cualidades 
del educador. 

6.6 El padre de familia: 
F.ducando. - Describir~ las ca- - observe cx:riq:,ortamien-
Cbroc:imiento racter!sticas más tos de niños de 4 a 6 
del niño de 4 sobresalientes del años en variadas si~ 
a 6 años. niño de 2a. Infan- ciones espontáneas: 

cia. (Intereses, Hogar, en la Cámara de 
Necesidades, Ten- Gesell y en el trabajo 
dencias). de grupo. 

- Cnnp:cender4 la ne- - caoonte los coo¡;x:>rta-
cesidad de conocer mientes. 
al niño de 4 a 6 
años para ayudarlo - J;:nliste o marque fre-

cuencias acerca de a su mejor desarro los canportamientos de llo. -
los niños. 

- Expresará sus pun-
tos de vista acer-
ca de la responsa-
bilidad que tienen 
los padres de fa-
milia en la educa-
ción de sus hijos. 

EVALtme:J:CN 

Elabo;¡;a-
ción de un 
cuadro de 
las cuali-
dades del 
educadoJ:'. 

Revisión 
de Guías 
de Observa 
ción elabo 
radas en 
el equipo. 

danentario 
Grupal 

RECURSOS DIMCl'ICXS 

Hacia una didáctica 
general dirwnica. 
Dn!~ Nerici. 

- c&:nara de Gesell. 
- Audiovisual. Sobre 

características, ne 
cesidades, intere--
ses y tendencias 
del ruño de 4 a 6 
años. 

- Pel!cula: El niño 
de 4, 5 y 6 años. 

- El Niño de O a 5 
años. Arnold Gesell 

- Paidolog!a. 
Jo~ Peinado Alta-
ble. 

. ,._. 
m ,._. 



TF.MA. OBJEl'IVOO ACCIONES A REALI7.AR 

- Explicación del conduc 
tor referente a las ca 
racter!sticas, necesi= 
dades, intereses y ten 
dencias del niño de 4-
a 6 años. 

- Ob~ación de un au-
diovisual referente a 
las características, 
necesidades, intereses 
y terxlencias del niño 
de.4 a 6 años. 

- Lectura en equipos 
acerca del contenido 
teórico entregado (ca-
racterísticas, intere-
ses, necesidades y ten 
ciencias del niño de 4-
a, 6 años). 

- canente en equipo el 
contenido teórico. 

- Observación de una pe 
l!cula: El niño de 47 
5 y 6 años, 

- Por equipos e,cponga 
al gxupo las conclusio 
nes a las que lleg6. -

EVALUACICN RECURSOS DID1\CI'ICOS 

- ra Psicología del 
niño y del adoles-
cente. 
G. Vexmeylen. 

- una verdad tangi-
ble. El Niño. 
Georgina. Quintanilla 

. .... 
CI) 
N 



TEMA Cl3Jm'IVOS AO:IONES A REALIZAR 

!~o Infantil - Q:mpren:lerá la ne- - Observe las situacio-
cesidad del juego nes de juego que reali · 
en el niño. zan sus hijos. -

- c.anente los canporta-
mientes observados. 

- Explicación del expos! 
tor. 

- Registre en su cuader-
no los conceptos de 
juego y juego infantil 

6.8 
Ii\mciones que - canprerxlerá la ne - Explicación del expo-
CIDPle el Jue- cesidad que tiene sitor. 
go. el niño de reali- - Obsei:vaci.6n de un zar diferentes audiovisual. clases de juego. 

- Ccmprenderá las 
ñmciones que cum-

6.9 
ple el juego. 

Clasificaci6n - Destacará las se- - Lluvia de ideas sobre 
de los juegos. mejanzas y dife- los diferentes juegos 

rencias entre los que conocen y que rea 
diferentes juegos. lizan sus hijos. -

- L.levará a la prác- - Explicaci6n del expo-
tica diferentes sitor. 
clases de juegos. - Elaboración de un cua-

EVALUACION 

Ccmentario 
grupal. 

ElalDra-
ci6n de un 
cuadro can 
parativo. 

BECURSOS DIJll.\Cl'ICOS 

- El Juego y los ju-
guetes. 
Hildegani Hetzer. 

- Ete es su hijo pre 
escolar. -

·.:G •. G.Jenkins. 

- Psicología de los 
juegos infantiles. 
Jean Chateau. 

- Significado y fun~ 
ci6n del juego en 
el niño. 
s. I.ebovici. 

- El juego y los j:!! 
guetes. 
Hildergard Hetzer. . .... 

00 
w 



TEMA OBJETIVOS P!.!CICNES . A REALIZAR 

dro .xmparativo m el 
que se destaquen las 
semejanzas y diferen-
cias entre los juegos, 

- R:!alizar en el gxupo 
diferentes clases de 
juegos. 

- Realizar con sus hijos 
diferentes clases de 
juegos. 

---- ·- -- --- ... --· .. .. ---- . .. . .. ----·-·····--
G.io 
El juego y su - Ccmprenderá la re - Discuta en equipo si 
relaci6n oon lac16n que tiere- eciste una relac16n en 
el trabajo. el juego oon el tre juego oon el tra--

trabajo. mjo. 

- Ex:¡;onga ante el grupo 
las conclusiones a que 
lleg6 su equipo. 

- Ex:plicaci6n del expo-
sitor. 

EVAW1CICN 

. 

... -· . --

BOCURSOS DJD2\Cl'ICOS 

- El Juego Infantil. 
c. Garvey. 

- Desarrollo del niño 
Newnan y Newnan. 

- una Verdad Tarqibl.e 
El Niño. 
()lintanilla Georg!-
na. 

- 1 o y 2a. Infancia. 
Jeone Mack. 

- JU8:10S para niños. 
Brigitte Kienann. 

- Manual de J\J.egos. 
~~ _:valero. 

- D!sarrollo Psicol6-
gico del Niño. 
Elizal:eth HUrlock. 

- Ia verdadera natu-
raleza del juego. 
Joseph Leif. 

- Psieolog!a ~el Jue-
go. 
D.B. ElJ«:>nin.· 

.... 
ex, 

• 



~ CBJEl'IVOS ACCIQU!S A REALI7.AR 

6.l.l 
Juegos F.ducati- - IJ.evará a la prá5:. - Exposici6n por el con-
vos. tica diferentes ductor. 

clases de juegos El padre de familia: 
educativos. - Realizar con su niño 

algunos juegos educati-
- catprerderá la ;un VOSCOl!P: 

portancia de rea= 
• Fanpecabezas lizar diferentes 

juegos educativos • Dado 

para el futuro • Ausencia y presencia 

aprendizaje de la • canplenentación de 
lecto-escritura, estampas. 

• I.oter!a 
• D:min6 
• Juegos de posiciones 
• Fo:cnaci6n de c:onjun-

tos, 
• Objeto esromido. 

etc, 

6.12 
Ejercicios de - EKpresari la irn- - Exposici6n .. por el con-
Maduración, portancia que tie ducm.r. 

ne el realizar - El pa e de fmnilia: 
ejercicios de ma- - Realizar con su niño, 
duraci6n, algunos ejercicios de 

maduración, en cuanto 
- IJ.evará a la prác a: 

tica diferentes -
ejercicios de ma- • Coordinaci6n m::>triz 
duración. gruesa. 

EVALU\CJ:Qq 

canentario 
en grupo 

Participa-
ci6n en los 
juegos. 

o:mentario 
en grupo 

Participa-
ci6n en los 
ejercicios 
de madura-
ción, 

RECURSOS DIDACl'ICD:; 

- Iniciaci6n a la ac-
tivi&ld intelectual .. 
y m::>triz. 
Olrid.io Decroly. 

- Juegos educativos 
en el Nivel Prees-
colar. 
S.E.P. 

- Español. Libro del 
maestro para el pri 
mer grado, -
S.E,P. 

- El Ja.rd!n de Infan-
tes de HOy, 
Lydia P. de Bosch. 

.... 
00 
UI 



TEMA CWETIVOS J\CCIGmS A REALIZAR =---;-.:..-100 RECURSOS DIDACl'ICXS 

• Actividades oo:z:pora-
les simétricas. 

• Integración y pn,yec 
ción de la imagen -
corporal. 

• Equilibrio. 
• Organización de los 

rrov:irnientos corpora-
les en el espacio. 

• ktividades pr&cticas 
de la vida diaria. 

• Discriminación táctil 
• ·Asociaciones auditivo 

oral y auditivo rooto-
ra. 

• Mem:>ria adutitiva. 

• secuencia auditiva. 
• Coordinación ojo-mano, 

etc. 

6.13 
- Ccrrq;>renderá la in- - Discuta en equipo la - cano elegiX' los j:!:!_ Aspectos que se 

deben tarar en fluencia que tie- .i.ITqX)rtancia de saber guetes. 
cuenta para la ne el juguete en elegir el juguete ade- Sten Hegeler. 
elección de ju- el desarrollo del cuado al niño. - El Arte de Ser Pa-guetes. · niño. dres. 

o,dson, Fitzhugh. 



TEM1\ CEJEl'IVOS ACCIONES A REALI7..AR 

- CClnprenderá la :un - Explicación del con-
portancia de sa ... - ductor. 
ber elegir el ju- - EKponga ante el grupo guete adecuado al las conclusiones a las . niño. 

que ueg6. 

EVAI,Tlll('Ia-1 RECURS00 DIDACI'ICOS 

- El Juego y los Ju-
guetes. 
Hildegard Hetzer. 

- El .JUego y el Ju-
guete. 
Joseph María Gorris. 

... SUl11'11erhill. 
A.S. Neill. 

. .... 
Cl0 
"-l 



• 188 

CONCLUSIONES 

l.- Es necesario que los padres de familia conozcan las 
características del niño de 2a. Infancia para compre_!! 

der a sus hijos y orientarlos adecuadamente. 

2.- Es importante que padres y educadores encaucen posit~ 

vamente las características, necesidades, tendencias 
e intereses del niño de 2a. Infancia, para que adqui~ 
ran un valor educativo. 

3.- Es importante que padres de familia y educadores res
·peten el juego del niño, ya que es un factor determi
nante en la vida infantil. 

4.- Es indispensable que los padres de familia conozcan el 
valor que tiene el juego en los aspectos: educativo, 
social, f!sico, terapéutico, moral, recreativo y de 
trabajo, para que lo encaucen positivamente respecto 

a sus hijos. 

5.- Los niños aprenden mientras juegan, y depende en gran 
/l 

6.-
0 

parte del apoyo y esfuerzo de los adultos para que 
" los pequeños puedan aprovechar plenamente las posibi-

lidades que el juego les ofrece para su desarrollo. 

El juego se considera como un medio valioso para el 
aprendizaje de la lecto-escritura, pues el lenguaje y 

el juego mantienen una estrecha relaci6n entre sí. 

7.- Es necesario que padres de familia y educadores ten-
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gan presente que el niño debe estar en condiciones 6E 
timas para iniciar el aprendizaje sistem~tico de la 
lectura y escritura, con el fin de que se lleve a ca

bo de una manera agradable y exitosa. 

8.·- Padres de familia y educadores deben tomar en cuenta 

a que el esfuerzo exigido al niño en el momento del 

aprendizaje de la lecto-escritura, ser~ menor en la 

medida que el pequeño haya sido preparado para ello. 

9.- Es importante que los padres de familia actaen sensa-

ft tamente respecto al ingreso del niño al primer grado 

de primaria, pues debe asistir cuando haya logrado la 
madurez necesaria y no s6lo por satisfacer su orgullo 

patemalista o por una competencia que ellos .mismos 
establecen entre su hijo y los hijos de familiares o 
amigos. 

10.- Las actividades que se realizan en el Jardín de Niños 
~ . 

' 

son de gran utilidad, pues proveen al niño de las 
experiencias necesarias para lograr los aprendizajes 
que le servirán de base para afrontar exitosamente 
los que corresponden a la escuela primaria. 

11.- El juego educativo es un medio muy valioso, pues bri_!!, 
da al pequeño experiencias de una manera agradable, 
preparándolo para futuras actividades de mayor compl! 
jidad que darán como resultado el aprendizaje de la. 

lecto-escritura. 

12.- La familia tiene gran influencia en la educaci6n de 
los niños, ya que es determinante la acci6n educativa 
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del hogar. 

13.- Es necesario que los padres de familia, compartan ex

periencias y jueguen con sus hijos, pues los padres 

son los primeros educadores y los hijos reciben de 
ellos las primeras enseñanzas. 

14.- El hogar es la influencia m&s importante en el de~ 

sarrollo emocional e intelectual de un niño, por lo 

que los padres deben proporcionar a los pequeños un 
amplio campo de experiencias sensoriales. 

15.- Los padres de familia deben proporcionar al niño dife 

rentes materiales, pues los elementos con que cuente 
influirán en ~u desarrollo intelectual, motriz y emo
cional. 

16.- Es i:mportante que exista una relaci6n arm6nica entre 

la familia y la escuela, porque el niño se va educan

do bajo la acci6n de padres y profesores. 

17.- Es necesario que los profesores informen a los padres 
acerca del programa escolar y sucesos e~peciales, pa
ra que sepan lo que está aprendiendo el niño y ayuden 
a reforzar en casa las experiencias escolares que se 
juzguen convenientes. 

18.- Es importante establecer comunicaci6n entre los prof~ 
sores y padres de familia a través de conferencias, 
circulares, entrevistas, pláticas, etc., pues se pro
picia el apoyo para la educaci6n preescolar y pueden 
prevenirse problemas escolares antes de que surjan. 
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19.- Es necesario que los profesores se comuniquen con los 

padres, no s6lo cuando el pequeño se comporte mal, si 

no para informarles acerca del trabajo favorable de 

su hijo ya que esto ayudará a que el pequeño contin~ 
respondiendo positivamente. 

20.- Es deseable que profesionistas relacionados con la 
educaci6n se interesen por dar asesoría familiar que 

oriente a los padres en la educaci6n de sus hijos. 

21.- Es conveniente que las escuelas se preocupen por in
tegrar grupos de padres de familia con el fin de ayu

darlos de alguna .manera a cumplir con su tarea de pa
dres, ya que ello requiere de un proceso de aprendiz! 

je que· implica reflexi6n, adquisici6n de conoci.mien
tos te6ricos y la pr&ctica de éstos. 

22.- El adulto debe observar el juego del pequeño, pues 
aquél con su mayor criterio y experiencia podr& inteE 
venir en el momento que juzgue conveniente, ya sea P! 
ra hacer sugerencias, mediar en alguna situaci6n diff 
cil o brindar todo el apoyo y aliento posibles si es 
necesario. 

23.- Es necesario orientar a los padres acerca de las con
diciones que debe reunir un buen juguete, con el fin 
de que al comprarlos elijan· juguetes adecuados para 
sus hijos. 

24.- Los padres de familia deben tener presente que el ob
sequiar juguetes a sus hijos constituye una muestra 
de cariño1 por lo cual no es imprescindible el que es 
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peren una fecha determinada para d!rselos. 

25.- Es necesario que los padres aprendan a jugar con sus 

hijos, a improvisar juegos, a narrarles cuentos, a 

leerles libros, pues para el niño tiene más signific~ 

do jugar con sus padres que don cualquier juguete. 

26.- La infor.maci6n aportada en el curso planeado respecto 

a " Características del niño ", constituirá para los 
padres de familia una valiosa ayuda en la educaci6n 
de sus hijos. 

27.- Una vez conscientizados los padres de familia respecto 

al valor que tiene el juego en la etapa infantil pro
piciarán circunstancias convenientes en cuanto a tiem 
po, espacio y elementos idóneos para el 6ptimo aprov~ 
chamiento de éste. 

28.- Es deseable que los padres de familia pongan en prác
tica los juegos sugeridos por la conductora del curso 
con el fin de que constituyan una estimulaci6n previa 
a la lacto-escritura. 

29.- Una vez percibida de manera tangible la importancia 

de jugar con sus hijos, los padres de familia lo ha
rán de manera espontánea y gustosa, no considerándolo 
como un a pérdida de tiempo. 

30.- En la medida que los padres de familia tengan disposf 
ción para aceptar orientaciones respecto a la educa
ción de sus hijos, lograrán mejores resultados. 
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31.- Uno de los fines del curso es que los padres de fam! 
liase percaten de que es imprescindible prepararse y 

buscar constantemente informaci6n que los ayude a me
jorar la educací6n de sus hijos, corrigiendo posibles 
errores. 

32.- El poseer nociones más claras respecto a las caracte

r!sticas del niño, ayudará a los padres a evitar los 
errores comet~dos con su primer hijo en los menores. 

33.- Al jugar con sus hijos·, los padres pueden darse cue!!_ 
ta de las posibilidades y limitaciones que tienen,ex_! 

. gi~ndoles solamente aquello que responde a su capaci
dad personal, propiciando al l!liSTnO ti8lllpo una e stimu
laci6n progresiva que de por resultado la madurez ne
cesaria para la adquisici6n de aprendizajes más com
plejos COillO los que recibirá en la escuela primaria. 

34.- La educaci6n de un hijo es una tarea ardua y dificil 
de realizar, por lo que los padres deben prepararse 

para ella, con el fin de que sus hijos sean adultos 
plenamente logrados. 
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Anexo 1 

SERVICIO DE CONSULTA A BANCOS DE INFORMACION 

PREPARANDO A SU PREESCOLAR PARA LA LECTURA. 

Libro de juegos. 

Disponible en Schocken Books. Inc~, 200 Madison,Av. 
N.Y. 

En Ingles. 

Tipo de Documento: Material de Clase. 

El documento no está disponible a travEs de E D R s. 

Este libro está dirigido a los padres y maestros de 
los preescolares, sugerencias para ayudar a los niños a que 
aprendan a leer. 

Los capítulos incluyen la investigación del papel que 
juegan los padres, las experiencias correctas para cimentar 
la disposici6n para la lectura y el aprendizaje por medio 
de juegos. 

La mayor parte de este libro está dedicada a la des
cripci6n de juegos audiovisuales, se detallan los materia
les y procedimientos para cada actividad. 

Los apEndices contienen una lista de libros, una lis 
ta de discos y un alfabeto. 
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Anexo 2 

SERVICIO DE CONSULTA A BANCOS DE INFORMACION 

EXPERIENCIAS EN LENGUAJE PARA SU NIRO EN EDAD PREES-

~. 
Parte I: Actividades para la casa. 

Edici6n de 1974, con 77 p. 

La versi6n de este documento es la E D 09587. 

Este documento no esta disponible por E D R s y está 

en inglés. 

El tipo de documento es MATERIAL DE CLASE. 

El prop6sito de este manuscrito es alentar el desarro 
llo de las habilidades de comunicaci6n del preescola~ invo
lucrando a los padres en una serie de actividades de apre~ 
dizaje adecuadas para llevarse a cabo en casa. Está escri
to para el instructor que trabaja con los padres del prees
colar. Las actividades están diseñadas de una manera sen
cilla y con una inversi6n en tiempo y costo razonable, es
tán agrupadas en las siguientes 10 secciones: 

1.- Conociendo al niño. 

2.- Que pasa entre Padre e Hijo. 

3,- Estableciendo metas para el niño. 

4.- Enfatizando los aspectos diarios. 

s.- C6mo leerles a los niños. 
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6.- El uso de materiales baratos para las experien-

cias del lenguaje. 

7.- Haciendo las letras del alfabeto. 

8.- Juegos que se pueden hacer en casa. 

9.- Anotando las experiencias de los niños. 

10.- Escribiendo cuentos con el niño. 

Cada una de las secciones contienen actividades diri

gidas que deben de realizarse bajo la supervisi6n del ins
tructor, y actividades hogareñas que involucran a los pa
dres y al niño. AdeIMs de hojas con informaci6n y ejerci

cios para desarrollar en casa a fin de que los padres aumen 
ten sus conocimientos, el articulo enumera las ventajas del 
programa; la expectativa principal es que las actividades 
permiten al niño acrecentar sus posibilidades de éxito en 
las etapas iniciales del aprendizaje de la lecto-escritura. 
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AAuol 

SERVICIO DE CONSULTA A BANCOS DE INFORMACION 

LA COOPERACION OUE DEBE DE EXISTIR ENTRE LA CASA Y LA 

ESCUELA Y EL EXITO EN LA LECTURA DE ALUMNOS DE PRIMER 
~O DE PRIMARIA. 

Texto impreso en 1977, consta de 133 p.p. 

Material disponible en microfilm. 

Este documento no está disponible en E D R s. 

Est! en Inglés. 

Este estudio muestra el efecto de los logros que se 
obtienen en la lectura, por las ·actividades de lectura que 

se realizan e~ casa por los alumnos de ler grado, auxilia
dos por los miembros mayores de la familia durante las ho

ras que el niño no está en la escuela y separada del pro
grama escolar. 

Las familias de los 90 niños de ler. grado de un ni
vel socioecon6mico alto y las de pequeños distritos urbanos 
fueron divididos en 2 grupos. Se efectuaron juntas para 

padres de familia, visitas a sus casas y además se les en
vi6 informaci6n por correo gu!a adicional. 

Las experiencias positivas en la lectura se basaron 
en juegos y acertijos, las visitas a la biblioteca infantil 
por padres y niños, las lecturas de los miembros de la fa
milia en la lectura a los niños y viceversa, fueron de las 
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m4s empleadas. 

La puntuaci6n principal que se obtuvo por los miem
bros del grupo terap4utico fueron significativamente mayo
res que aquellas del grupo de control y las ganancias edu
cacionales de varios meses en la escuela fueron sustancia
les. 

Hubo una tendencia en los niños mayores de obtener un 
beneficio mayor que en los alumnos m4s pequeños del grupo 
terap4utico. 

Los efectos del número de miembros de la familia o el 
lugar que ocupan en la misma, no fueron representativos ni 
constantes. 
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JUEGOS EDUCATIVOS VISUALES 

smJmCIA DEL CXHEPro GlWlUIICIQi ffi RE:UICICN AL PRXESO ~.A-APiemI,AJE . 
INDIVIOOAIES y CXlU!lC1'IVOS 

l. cubo-esfera 10. Reoonooer: diferencias-se- sin manejo del nal1bce por 
2. cilindxo-oono nejanzas. parte de la e:Jucadora. 
3. pri--pir&nide 2o. Asociar: diferencias--· manejo del nanbre por Plll:' janzas. te de la. educadora -
1. c!rculo-cuadrado Jo. CLIISIFICAR 
2. tri6ngu].o-recWlgulo 40. Apli.car: concept:ualizac:!6n 
3. raabo 

INDIVIOOi\IES y <XlLBC'l'IVOS 

1. grame-pequeño lo. Rec0?l0cer: diferencias · sin manejo del nanbre por 
20. Asociar: diferencias parte de la educadora 
30. CLASIFICAR ninejo del nanbre por Plll:' 40. JIC!licar: conceptual.1- te de la educadora -

zac16n 

con ·el manejo de la ter-
2. texminologla: lo. Beconccer: diferencias ndnolog!a 

m!s grande que ••• 2o. Asociar: diferencias 
m!s pequeño que ••• 30. CLASIFICAR 
menos grande que ••• 40. Aplicar: oonceptualiza-
menos pequeño que ••• c16n. 
igual de grande 

que ••• 
igual de pequeño 

que ••• 

GRACUIICICN IE RE-
CURSOS DI!lllC'l'ICXlS 

p.o. Objetos y 
elementos de 
la naturaleza. 

2o.Estaq;las (una 
sola superfi-
cie) 

Jo. o::mbinac:!6n de 
los anteriores. 

lo. Personas 

2o. ct,jetos 

30. Estall¡,as 

... 
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cx:tmmDO CXND"ro 

t) DIMl!NSIQI 

larg:>-oor-
to 

al-to-bajo 

JUEGOS EDUCATIVOS VISUALES 

SEaE1CIA IEL CXHEP'l'O GIWXll\CICN l!N Im/!CICN AL PR:lCESO ENSl!Rl\N7.A-APRóNDIZAlE 

INDIVIDCmU:S y OJU!lC1'IVt'6 

1, ~ lo. Reconocer: diferencias sin manejo del r.cmJ::n por 
2o. Aaociar: d:!.ferencias parte de la educadora. 
Jo. CLIISIFICAR 

IIIIIISjO del naabre por par-
140 • .Aplicar: conceptual.iza-

c16n te de la educadora 

lNDIVIDUAIES Y CDIBCI'IVCS 
2. tenninolog1a: 

mas largo que ••• lo. PJeccnoosr: diferencias ccn el manejo de la te:ani-
m!ls corto que ••• 2o. ASOCiar: diferencias no1og!a 
menos l.ugo que ••• Jo. Cü\SIFICAR 
menos corto que ••• 40 • .P.plicar:concept:ualiza-
igual. de largo que ••• c:i6n. 
igual de corto que ... 

PWl'O DE REFEllmcIA 
l. alto-í:llljo INDIVIDUAIBS y ~ 

10. IlecanOCer :diferencias sin manejo del IDllbre por 
2o. Aa:>ciar: diferencias parte de la educadora 
Jo. CLASIFICAR 
40, Aplicar: ccnceptualiza- manejo del ncmbce por par 

ci&. te de la educadora. -

2. tmminOlog!a: 
mas alto que ••• 10. Reconocer: diferencias con el llllln8jo de la teJ:mi-
mli.s bajo que ••• 2o. 11S0Ciar: diferencias nológta 
menos alto que ••• 30. CLI\SD'ICAR 
igual de alto que ••• 40. .Aplicar: ccnceptualiza-
igual de bajo que ••• c:i6n 

Pt.Nl'OIB~ 

·- CN IE RE-
ams0S DIDIICl'I<nS 

SUperf:lcles 

Qiperficies 

.... 
o 
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~) DDl!NSICJf anch:>-an-
gosto. 

JUEGOS EDUCATIVOS VISUALES 

Sl!lCUl!NCIA IEto::NCE:P'ro GIWXll'CICJf :W RE:LACICJf AL PRJCESO DISl!IRl!NZA-APm1DI7AJE 

1. anch:>-angosto INDIVIDUALl!S y CDIBCI'Illt:6 

lo.· :Recooocer: diferencias sin m!IJlejO del nanbre por 
2o. Asociar: dife:encias parte de ·la educadora. 
30. CI/ISIFICAR 
4o, Al> Ucar: conceptl.tall.%8- 1111111ejo del nat1bre por pal':' 

ci6n te de la educadora. -

PmlO DE REFERENCIA 

2. temlinolog!a: INDIVIDUALES y COUlCl'IVOS 
m4s illlCm que ••• 
mas angosto que ••• 
menos anch:> que ••• 10. :Ael;:Crl0CeJ:: diferencias con el mmu1jo de la termi-
menos angosto que ••• 20. Asociar: diferencias oolog!a 
igual. de anch:> que ••• 30. CLIISIFICl\R 
.igual de angosto .4o. Aplicar: CQllCePb.lal.ua-

que ••• ci6n. 

PCN1'0 DE REEmlENCIA 

GRADU!\CICJf lE BE-
amscs DIDl!Cl'IaJS 

, 

.... 
C) ... 



CXNI'ENIOO <XNCEPl'0 

E) CXJIDR 

1,CX>loxes 
Prima-
rios, 

2,Colores 
Secunda-
rios. 

3,0:>lores 
Ne¡tros 

4,0olores 
. Tercia-
rios. 

JUEGOS EDUCATIVOS VISUALES 

S!X:UDICIAIELa:NCEPro GRADU!\CIOI EN ~ AL PRXESO liNSENI\NY.A-APRE1'IDIZll,JE 

INDIVIDUIIU'S y ~ 
k>jo 
.!lllllrillo 
Azul lo, Recon0Cer: difm:encias-se sin el manejo del nanbz:e 

mejanzas. por parte de la educadora. 
Naranja 2o, Asociar: diferencias- se- nmejo del nanbre por par-veme mejanzas. 
Violeta 3o, a.ASIFICAR 

te de la educadora. 

4c, Jlpl.icar: con::eptualiza-
Blanco c:USn. 
NegrO 

Tonalidades 

GRAIXIIICIOI DE RE-
ClJ1!SOS DIDACTICXlS 

10. Objetes 

2o. Naturaleza. 

Jo. Estanp.s. 

4o. Clanb1naci6n de 
los anteriores 

.., 
o .., 



cc:mmrno CQlCEP1'0 

F)~ -cerca-le-
jos. 

Nota: tedas -dentro-las necio-
nes de es- fuera. 

te aparta-
do deben 
maneJarse 
CXUP bl.n:>-
mio -arriba 

-abaJo 
-al centro 

-iZ<#lier-
da 

-derecha 

JUEGOS EDUCATIVOS VISUALES 

SEOJl!NCIA !EL C<NCEP1'0 GRI\Dlll\CICN EN HW!CIOO AL PROCESO ENSE!llllNZA-APRIR>IZI\JE 

·-·- ··- ·--- ---- ---· .. ·- •.• .. ·---· . .,. 

INDIVlDUIILES Y cx:u:crrvos 
lo. cerca-lejos 10. Discr.fminar la ubioaciC!n Sin el manejo del nanl::re 

20. dent=-fuera -RworxJcer ¡;or parte de la educadora. 
-AsX:iar c:on el manejo del nanl::re 20. CUISIFJCAR 

30. Aplicar: Qmceptualiza- por parte de la educadora. 

ciC!n. 

PCNlt>IEREFERH:l'.A 

lNDlVIOOAIES Y Ccux:TlVOS 

lo. arril:a-al:lajo lo. Discriminar la uhiosciC!n Sin el manejo del runbre 

20. al centro 
-Reconocer par parte de la educadora 
-AsOc:iar ca, el manejo del nanbre 20. CIASIFICAR 

Jo, Aplicar: Conceptual.iza- por parte de la educadora 

ci6n. 

Pml0DE1U'ERENCIA 

INDIVJDUALES Y CCUJC!'IVOS 

lo. Disor:lminar la ul::d.osci&i Sin el manejo del nanl:re 
lo. izquiema-dereoha -lleOOnocer por parte de la educadora 

-Asociar c:on el manejo del nanl:re 20, CLASIFJCAR 
Jo, Aplicar: ca,ceptualiza- por parte de la educadora 

ci6n. 

PlNl\'.l !E REFERENCIA 

GRAall\CJQ1 DE RE-
CURSOS DIIP.Cl'IClOS 

·- ----·-· 

lo. 0:>n el pmpm 
niño. 

20. c:on objetos 
30. Ia Naturaleza 
4o. Estanps. 

lo. con el pmpio 
niño. 

20. c:on objetos 
30. 1A Naturaleza 
4o. Estampas. 

10. c:on el pxcpio 
niño. 

20. c:on objetos 
Jo. Ia Naturaleza 
4o. Estarpaa. 

"' 0 ... 



CXNl'alIOO CDICEP1'0 SECllDICIAIEI.CXH:EPIO 

-vertioal lo. vertical 
-h:>rizonta.l horizontal 
-inclinado 20. inclinado 

G)~ -lígmo 
-pesado 

lo. 11ger:o-pesado 

H)LINEIIS -recta lo, recta-curva 
-curva 

JUEGOS EDUCATIVOS VISUALES 

GIWXJl!CIQil 1!N Rl!:U\CIQil AL PRX:BSO l!H!EAANZA-APmIDXZI\JE 

INDIVIDCJIW!:s y a:u:cr.rva; 

10. DiscríJldnar la ub1cac16n Sin el :mimejo del nanbre 
-RecalOcer por parte de la educadora 
-Asociar 

20. CU\SIFICAR Ca,. el manejo del nanbre 
30. AplicarzCbnceptualíza- por parte de la educadora. 

c:16n. 

PmrotE:REP'ElliNCIA 

INDIVIDU!W!S y ~ 

lo. :Aecorxx:er:d1fexenc1as Sin el mmiejo del nanbl:e 
20. Aslciar por parte de la educadora. 
Jo. CU\SIFICAR 
4o. Aplicar: conceptual.!- c:mi el :mimejo del nanbre 

c16n por parte de la educadora. 

PtlNl'O tE BEFERIH:IA 

INDIVIOOMBS y ~ 

lo, le:onOc:er: d1feninc1as Sin el mmiejo del naabre 
20. All0c1ar d1fa-enc1as por parte de la educadora 
30. CU\SIFICAR 
40. Apl1car:conceptual1za- O:>n el manejo del nanbre 

ciOn por parte de la educadora 

GlWlCJIICIQil DE RE-
ClmSC6 DIDl\Ol'ICXlS 

10. c:mi el prcpio 
niño. 

2o. Cml objetes. 

30. Ia Naturaleza 

4o. Estampas. 

lo. c:mi objetos 

10. Solo las 11-
neas mostradas 
gráficamente. 

20.Cml estan¡lllS 
de: 
-figuras 
sencillas 

-figuras 
caiplejas 
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JUEGOS EDUCATIVOS VISUALES 

CXNl'E1IIIX) COOCBP'lO SECllElCl:A DEL CX!aPl'O GIWXl!'!CICII 11N RBLIICICN AL P1llCESO ~.A-APmml:l"AJE 

-ondulada 2o. ondulada 
INDIVllXlAIBS y ~ 

--quebrada quebrada 
lo. Rec0110cer: dif~.ias Sin el manejo del naribre 
20. As:>ciar: diferencias por parte de la educadora 
lo. CLIISIFICAR 
40. Aplicar conceptualiza- o:m el manejo del nombre 

c.ifm. por parte de la educadora. 

GRI\DUl'CICII DE RE-
CUllSCS DIDI\CI'I<llS 

10. solo l!neas 
moat.radas 
•. en plan0 

grU.ico. 

20. 0:>n estarpas 
de: 
- fi,JUras sen 

cillas. -
- figuras can 

plejas. -
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CXJffl!mlX) cx:tOP'lO 

A)Sabores - dulce 
- salado 
- &:ido 
-~ 
- ins1p.ido 

A)Ol.OJ:es -al..imentas 
flores 

frutas 
perfuoes 

JUEGOS EDUCATIVOS GUSTATIVOS 

~ IELCXH3"ro GRl\DtlACIC6 l!N l!EUICICN AL PHlCESO IRmRllNZA-APRmOIZA:rE 

INDIVIIXIIIIES y CXlllilCTIVal 

lo, Qlloe - salado 10, Reccnocel:: diferencias Sin el l'IIIUlejO del nc:rnbre 

20, - ~ido 20, J\SOCiar:diferencias por parte de la educadora 
30, CUISIFICAR 

- amargo 40, Aplicar: conceptualiza- cxm el manejo del nc:rnbre - instp:ldo c16n por parte de la educadora 

JUEGOS EDUCATIVOS OLFATIVOS 

INDIVIDUAIBS y ~ 

1. Al:lmentos 10. :Reconocer: diferencias Sin el manejo del nc:rnbre 
2. flores 2o, Asoc:iar:difei:encias por parte de la educadora 

3. frutas Jo, a.!ISIFICAR 

4 • perflmles 40, Aplicar: o:mceptualiza- O>n el IIIIIJ!ejo del l'DIO:lre 
ci6n por parte de la educadora. 

GRAIXIIICICN I8 RE-
CURSCS DIDIICl'ICXJ; 

- alimentos 

- al1mentos 

- flores 

- fxutas 

- perfumes, 
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CXM'ENIDO a:NCEPl'O SPXmNCIA 

A)Textura liso 1. liso 
áspero 2. áspero 
rugoso 3. rugoso 

A}CX>nsisten 
cia - consisten- 1. bla11do 

cia 2. pegajoso 
J. du.-o 

JUEGOS EDUCATIVOS DE TEXTURAS 

IELcna:Pro GMDaN:ttW DI REI.IICICN AL PklCESO am:Rl!NzA-.IIPIQiDJ:ZAJE 

INDIVIDUAUIS y CDUlCl'IVOS 

lo. RecxlnOCer: diferencias S1n el manejo del l1Clllbre 
2o. Asociar: difemncias par parte de la educadora 
30. CUISIFICAR 
30. Jlplicar: o:mceptualiza- Con el manejo dal .ncm:ire 

ci&i par parte de la educadora 

JUEGOS EDUCATIVOS DE CONSISTENCIA 

INDIVIOOiUc:S y ~ 

lo. aeconccer: diferencias Sin el manejo del nanbn! 
20. As:>ciar: diferencias por parte de la eciualdora 
Jo. CLASIFICAR 
4o. Aplicar: 0::lllceptualiza- Con el manejo del nanbre 

ci6n . por parte de la educadora 

GRAIXJilCI(lil lE RE-
C0RSQ; DIDIICTI~ 

- Con seres vivos. 

- CX>n objetos. 

- Seres vivos 

- Objetos. 
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CXffllillillO CXKEPro 

A)Teap!ra- - 'l'errp!ra-
tura. tura 

A)Hl.m1edad -Hlmedad 

JUEGOS EDUCATIVOS DE TEMPERATURA 

SPJCOIK:IA IEL cx:NCBPro GRAOOM::IW ~ R!U!CIC6 AL pa:,c;so l!NSERl!NzA-~ZAJE 

lNDIVIDUIILES y CXJUlCTIVCS 

10. fr!o - caliente 10. l'llec:0ll0cer: diferencias Sin el JlllnejO del na11bJ:e 
2o. Asociar: diferencias por parte de la educadora 
3o. CIMIFICAR 
4o. Jll)licar: o:moept:wll.iza- Qm el 11111nejo del. nanbre 

ci6n por parte de la eiucadora 

JUEGOS EDUCATIVOS DE HUMEDAD 

INDIVIDOIIIES y CXJlllCl'Nl3 
lo. seco 
2o. IIIJjado lo. Ieconocer; diferencias Sin el JlllnejO del l1Clllbre 
3o. túnedo 20. Asocim:: diferencias por parte de la educadora 

3o. CUISIFICAR 
40. Aplicar; CbnCeptualiza- Oln el nenejo del naubre 

ci6n por parte de la educadora 
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GlVIDUIICICN lE :RE-
amsos DIDI\Cl'ICXlS 

- Seres Vivos 

- Objetos 

lo. Seres vivos 

2o. Cbjetos. 
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CXNlBIIDO CXNCEPTO 

~)OJalida- -sonido 
des del 
sonido -a.iido 

Oialíclades -Intensi-
del sonido dad 

Cualidades -Velocidad 
del sonido 

JUEGOS EDUCATIVOS AUDITIVOS 

SECUIH:IA IEL a:R:EPro GRl\OOl!CIW l!H llrulCICJf AL PRX:ESO l!HSBEIIINZA-APl:1ENDIZ11JE 

INDIVmlJAI.88 y <DUX:TIVal 

10. ruido - ooxparal 
- dan&st1a> 10. Be0ollocer: difexencias s.tn el manejo del nanbce 
- OIDllllt:q,4y,! 2o. Asociar: difexencias por parte de la educadora 

00 Jo. CLASIFICAR 
- urbano 4o. Aplicar: Oonceptualiza- O:>n el manejo del nanbre 
- naturaleza c:l6n por parte de la educadora 

2o. sm1do - corporal 
- dan&stico 
- OIDllllt:cpEY.f_ 

co 
- urbano 
- naturaleza 

3o. silenCJ.o 

INDIIIIIXll\LES y OOUlCJ.'IVOS 

fuerte - débil en: lo. Re::OnoOer: diferencias Sin el !'IIMejo del nc:mbre 
- voces 2o. Asociar: diferen:::ias por parte de la educadora 
- objetos Jo. o:ASIFICAR 
- instr\1181tos 4o. Aplicar: CCIIICeptUaliza- O:>n el manejo del na1lbre 
- graficoforda ci6n por parte de la ~ 

INDIVIOOlW!'.S y CXlia:'l'IV0S 

- lento - dpido lo. :Reconocerr diferencias Sin el JllllllejO del natliml 
2o. Asociar: diferencias por parte de la educadora 
3o. CLl!SIFICAR 
40. Aplicar: Omceptualiza- O:>n el manejo del l'Dl1bce 

ci6n por parte de la educadora 

Anexo 8 

QI DE RE-
CURSal l>ItlllCrltn3 

lo. cuerpo 

20. objetos 

Jo. grabaciones 

4o. grafiocfon!a 

lo. voces 
2o. objetos 
3o. instnlmentos 
4o. graficofon!a 

lo. voces 
2o. objetos 
Jo • .instrmientos 
4o. grafioofonta N 
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JUEGOS EDUCATIVOS AUDITIVOS 

a::tm!NIOO CXN:EPro ~ l:EL CXHm'ro GRl'DJI\CICfi al flELIICJ:Qf AL PHX:BSO !NSE!WfZA-APRENDIZllaJE 

-f&cil INDIVmlALiS y CllffiCl'IVtB 
1--~iuaA- T:!Jnbre lor su ejecuci6n lo. Bllconocer: dif~ias Sin el manejo del nanbl:'e kml sonido -dif!cil 

2o. Aaociar: difewncias par parte de la educadora 
Clasif:icaci6n en difei:en- 3o. CU\SIFICAR 
ciar grupos de inst:nDren- 40. J!plicar: o:mceptualiza- Con el IDIIJlejO del ncmbJ:e 
tos. ci<Sn por parte de la educadora 

. 

INMVIIXl1W!'S y CXlUilCml0S 

Ollll1da- DD:aei6n Larg0S y oorl:i0S J.o. :Reconocer: diferencias Sin el manejo del naill;a:e 
des del 2o. Asociar: dif-.:,1.as por parte de la educallara 
sonido Jo. CLI\SIFICAR 

40. Aplicar: cmx:eptUal.iza- Con el manejo del· nanbn 

1 
cj,00 por parte de la educadora 

~ a;: RE-
alRS0S DID!\Cl'ICXlS 

lo. De ffcil eje-
cuci6n. 
(gallito,~ 
ca) 

2o. De ejecuciC5n 
m!ls ca1Pleja 
(pinza) cr6ta 
los, etc. -

Jo. De diferentes 
cp:upoade~ 
trunentos 
(percus16n,ma 
deraS,metale'i) 

40, Entre A<"--~ 

tes 
tos del grupo 
(Ej .percusi6n 
tambor ,pande-
ro, etc. 

lo. cuexpo 
2o. objetos 
Jo• inst:ruaEnt:os 
40. graficofon!a 

"' .. 
o 



a:.N1'ENitO CXN::EPl'O SB::lllH:IA lEL 

cualimldes Altura grave-agido 
del sonido 

B)Elanentcs Rib!S) lo. binario 
de la ad- 2o. temario sica. Jlcento 

marcar oon: 

1 -sueuetpO 
-~8 

I Sentido Mel6dico 

¡ Ost1nato 
¡ 
! 

1 

JUEGOS EDUCATIVOS AUDITIVOS 

-· 

cx:NCEP'l'O GRl\001ICIQ¡ EN m:u.cIQ¡ AL PklCESO ~~ 

IND1VIOOAUS y ~ 

10. 1'aeonocer: difemncias Sin el manejo del naal:ln 
2o. As:>c1ar; diferencias por parte de la edw:adora 
30. a.MIFICAR 
40. .llplicar: Conceptual.iza- am el anejo del nallbr:e · 

ci& por parte de la educadora 

DIDIVIWAIBS y CXUlCl'Ival 

10. Recarx>cer: diferencias Sin el manejo del nanbJ:e 
2o. Asoctar: diferencias . por parte de la educadora 
Jo. CUISIFICAR 
40. Aplicar: Conceptual.iza- Qm el JIBllejO del rDllbre 

ci6n por parte de la educadora 

GRIIIXP,CIQ{ CE RE-
CURSCS DIDI\Cl'IOOS 

lo. Y0Qes 
2o. an1males 
Jo. instcamnt:os 

lo. corporal. 
2o. :lnstZ1Dellt:os 
a) Binari.os 

-polka 
-jarabe 2/4 
-tlllllCha 
-gavota 4/4 

b)Temarios 
-vals 
-mazurca 3/4 
-nidoba 
-1:larcarola 
-tll.CJUMB 6/8 
-chilaas . ...., ... ... 
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Anexo 9 

ESTE ES UN PROYECTO QUE REFUERZA EL PROGRAMA PARA EL 

PRESTAMO TANTO DE JUGUETES COMO DE LIBROS PARA PADRES 

DE FAMILIA Y PREESCOLARES. 

Está en ingles. 

El tipo de documento es un REPORTE DE INVESTIGACION. 

Este proyecto fue diseñado para estimular en la for
ma más completa y r~pida la utilizaci6n de la biblioteca 
de prestamo de juguetes y libros para padres y preescola
res. 

La biblioteca es u~ curso de 8 semanas para padres 
de preescolares, Los padres aprenden como enseñar concep

tos tales como el color, la discriminaci6n auditiva, la s2 
luci6n de problemas, y la coordinaci6n motr!z, usando 8 j~ 

guetes básicos que pueden ser pedidos en prEstamo a la bi
blioteca. Las actividades que implementan este programa 
fueron planeadas en tres fases: 

• La primera fase involucra la reuni6n con personas 
responsables de la educación preescolar para demostrar el 
programa y proveer de los materiales para usarse en las ac 
tividades de este tipo de biblioteca. 
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• El objetivo de la fase 2 fu, el de establecer de 
10 a 15 bibliotecas con juguetes (ludotecas) en ambientes 
educativos no tradicionales, incluyendo bibliotecas pabli
cas, grupos en inglesias y guarderías. 

• La tercera fase construiría una red de consulto
res para·entrenar a los maestros bibliotecarios a guiar los 
cursos para padies de familia. 

Lós datos de evaluaci6n arrojados de los cuestiona
rios, dieron pie a algunas críticas del programa, la ca
lidad de los juguetes, la orientaci6n para los preescola
res y la publicidad inade~uada. 
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Anexo 10 

SERVICIO DE CONSULTA A BANCOS DE INFORMACION 

LA BIBLIOTECA CREATIVA PARA PREESCOLARES. 

Está en Ingl~s. 

Tipo de documento: ES REPORTE DE INVESTIGACION. 

Para ayudar al temprano desarrollo de los niños en 

una área rural que consta de 4 condados en el área de caro
lina del Norte, con la educación deficiente. 

El proyecto de biblioteca para preescolares tiene c2 
mo objeto el instruir a los _padres y a las niñeras para la 
enseñanza de los preescolares usando juguetes educativos y 
materiales suministrados por la biblioteca. El eq~ipo fu~ 
comprado y se di6 facilidad para su uso a la comunidad. Se 
establecieron horas para relatos de historia, se llevó a 
cabo una transportación sistemática de y hacia para las a~ 
tividades del grupo de biblioteca. Se dirigieron las pru~ 
bas para evaluaci6n. Este reporte enlista los objetivos 
del programa, las acciones tomadas, los problemas encontr! 
dos y las correcciones planeadas. Se anexa un folleto de 
orientación para los padres de los preescolares. 
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Anexo 11 

SERVICIO DE CONSULTA A BANCOS DE INFORMACION 

BANCO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS PARA PADRES DE FAMILIA 

El documento es una guía de enseñanza y est& dada en 
1ngl6s, esta gu!a presenta instrucciones para las activida
des artísticas que pueden ser usadas por los padres en la 
casa, particularmente con niños lisiados. El objetivo es 

alentar a los padres a involucrar las artes en las vidas de 
estos niños y también para ayudarlos a desarrollar las hab! 
lidades básicas de aprendizaje e interesarlos en las artes. 

La guía est4 dividida en 4 secciones: 

• La secci6n 1, está enfocada en 11 actividades de 
movimiento, desarrollando habilidades, involucrando orien
taci6n espacial, habilidades básicas, movimientos interpr~ 
tativos, coordinaci6n y equilibrio. 

• La secci6n 2, presenta 8 actividades dramlticas 
incluyendo la pantomima, juegos, actuaci6n, el uso de t!te 
res y la presentac16n de una obra pequeña. 

• La secci6n 3, incluye 15 actividades musicales en 
3 partes, enfatizando el sonido, el ritmo y el canto, se 
incluyen las instrucciones para los padres de familia acer 
ca del equipo y los instrumentos hechos en casa. As! como 
otra lista de herramientas tales como libros de canciones, 
discos y catálogos musicales. 
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• La secci6n 4, presenta 15 actividades musicales 

artísticas que cubren el dibujo, varios tipos de pintura y 

colages, la elaboraci6n de títeres y el trabajo con papel 
y arcilla. 

En la introducci6n se incluyen notas acerca del tiem

po y la localizaci6n acerca del Srea de trabajo. 

se ofrece la siguiente informaci6n para cada activi
dad de las cuatro secciones: instrucciones para antes de 
la actividad que incluyen sugerencias para diferentes ti
pos de minusválidos, títulos, objetivos, materiales neces! 
rios, proceso de enseñanza y algunas variaciones. 
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Anexo 12 

SERVICIO DE CONSULTA A BANCOS DE INFORMACION 

CUANDO LOS PADRES QUIEREN ENSERAR: DESARROLLANDO 

TALLERES PARA PADRES DE FAMILIA. 

DOCUMENTO PRESENTADO EN LA JUNTA ANUAL DE LA ASOCIA
CION NACIONAL PARA LA EDUCACION DE PREESCOLARES, 
QUE SE LLEVO A CABO EN WASHINGTON, EN NOVIEMBRE DEL 

11 AL 14 DE 1982. 

El tipo de Doc~ento es PONENCIA; no es material de 
clase. 

;Es una guia para la planeaci6n y conducci6n de talle
res para padres de familia. 

Los programas para~es de familia contienen los es
fuerzos para involucrar a los padres en la educaci6n de sus 

preescolares a trav6s de la colaboraci6n con maestros. 

Las fases de planeaci6n é:on1os padres de familia co
mo socios se discuten en la Primera parte del Documento. 
Las actividades planeadas descritas incluyen las necesida
des de los padres, horarios de juntas, la elecci6n del lu
gar adecuado, estableciendo comités bS.sicos y el arreglo 
para la publicidad. 

En la segunda parte del Documento se describe una se
cuencia de sesiones de taller. 
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Cada taller del lo. al 60. está diseñado para obtener 
un objetivo específico. El trabajo de taller empieza con 
una Junta de orientaci6n, y en las juntas subsiguientes los 

padres empiezan a involucrarse en las actividades, tales e~ 
mo juegos para hacer y para participar jugando¡ seleccionan 

y aprenden de la persona encargada a participar en activid! 
des de aprendizaje con sus niños¡ y discuten puntos de vis

ta y prestan ayuda a los dem4s miembros-en un ambiente de 
amistad. 

En suma, es una guía que provee de materiales, a los 
padres que no pueden asistir a los talleres y para la eva
luaci6n de las series de talleres. 
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