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l. 

INTRODUCCION 

La presente tesina se ubica dentro del ámbito de la psicope
dagogía y de la educación especial, que es la encargada de la - -

atenci6n a personas con problemas visuales, entre estas encontra
mos a los niños ciegos pre-escolares, que serán objeto de este -
trabajo. 

No existen en México estudios que aborden la importancia del 
juego para los niños ciegos, por lo tanto, surge la necesidad de 

proporcionar sugerencias a los educadores que señalen lo fundame~ 
tal del juego como apoyo pedagógico, para facilitar el proceso de 
enscñan:a-aprcndi:ajc Je los niños ciegos congénitos. 

Esto no es nuevo, sin embargo, en nuestro país no se le ha -

dedicado el tiempo, ni la atención necesaria, lo que se puede de

ber, a que, el cnscñnr "técnicas de cicgo 11
1 demanda mayor tiempo 

y esfuerzo, tanto para el educador como para la persona ciega. 

Es función del Pedagogo sugerir, el juego como recurso edu

cativo, ya que posee los conocimientos para el diseño curricular 
pre-escolar, así como la visión global del problema educativo, -

tanto normal como especial. 

La teoría en la cual me apoyaré, será la de Arnold Gesell -
quién afima que el desarrollo del crecimiento humano se divide 

en cuatro etapas, de seis años cada una: 

ln. l,os afias pre-escolares; 2a. Los escolares; 3a. La de -

los años d~ la escuela secundaria y ~a. La que precede al estado 

adulto. 

Pero me ubicaré en la primera etapa de cero a seis años, ya 

que son los años fundamentales. 

El tema que hoy me ocupa, requiere de una base te6rica met~ 
dol6gica desde la cual pueda abordar el objeto de estudio "El -

juego como proceso de aprendizaje", para tal efecto he de apoya!. 

me en autores como Emilio Durkheim y T. Parsons; quiénes han tr! 
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bajado dentro del Funcionalismo Estructural. 

Cabe señalar que lo fundamental de este trabajo es abordar -

"el juego en el aprendizaje de los niños ciegos pre-escolares. Y 

en lo particular; destacar la importancia del juego como recurso 
educativo, para apoyar el proceso de ensefianza-aprendi:aje, dei-

los nifios ciegos pre-escolares; revisar el tema del concepto, de 

la explicaci6n y Je Ja clasificaci6n del juego como recurso educ! 
tivo; señalar las características principales del niño ciego pre
escolar, destacar la importancia de la integraci6n del niño ciego 
pre-escolar a la familia y a la escuela mediante el juego. 

Esta tesina es de tipo bibliogr~fico, descriptivo, para su -

claboraci6n me apoyar~ en fuentes primarias y secundarias, asi 
cerno en la visita al Instituto Nacional para la Rchabilitaci6n de 

Nifios Ciegos y Débiles Visuales. 

En el desarrollo de esta investigaci6n abordaré el problema 
del concepto, la explicaci6n y la clasificaci6n del juego; poste

riormente tratar6 las características generales del niño norma-vi 

sual, para poder describir, de manera particular, las caracterís
ticas del niño ciego; por otra parte, mencionaré a grandes rasgos 

el desarrollo cognoscitivo del niño ciego¡ así mismo haré énfasis 

en In importancia que tiene el juego para el desarrollo biopsico

social del pequcno: es conveniente señalar lo primordial que es -

Ja integroci6n del nino ciego al &mbito escolar y familiar; fina~ 

mente, es mi deseo colaborar con los profesores de educación esp~ 
clal, aportando algunos sugerencias de actividades Jódicas educa

tivas para niftos ciegos de nivel pre-escolar. 



CAPITULO I 

EL JUEGO 

1. - EL PROBLEMA DEL CONCEPTO DEL JUEGO. 

3. 

No existe un concepto dnico y universal acerca de la explic~ 

ci6n del juego; de añí surge la necesidad de tomar diversos con-

ceptos, que permitan abordar al juego como medio en el aprendi:a
jc en el niño ciego pre-escolar. 

Considerando la importancia que tiene adaptar juegos y jugu~ 

tes usuales a los problemas o atípicídades especificas, es impor
tante buscar lo que m:ís convenga a cada niño, según su tipo y gr!!_ 

de de deficiencias, con ellos se facilitará la integración del 
niño al grupo y o la sociedad, ayudándole además a conocerse y 

crecer con madure: superando las deficiencias qt1e presenta. 

CO:<iCEPTO GENERAL 
La visión que se logra obtener sobre el significado del jue

go, desde el punto de vista antropológico, puede interpretarse -

como tina actividad inherente a las carncteristicas de los seres -

humanos. En términos generales, se acepta que todos los animales 

juegan Jurante toda su vida. 

Es por ello, que los psicólogos y pedagogos se han abocado -

hacia el estudio del juego y la manera de obtener el máximo prov~ 

cho del mismo. 

Debido a que la actividad del juego, actividad lúdica, (del 

latín Ludus, que significa juego), se observa en casi toda la es
cala del reino animal, resulta ser así, una actividad espontánea 

y natural del aprcndi:aje. 

A continuación citaré algunos autores que manejan el con-

ccpto del juego de la siguiente manera: 

Herver Spcnccr explica, 11el juego es una ínversi6n artifi-

cial de la energía que, al no tener aplicación natural, queda -

tan dispuesta para la acción que busca salida en actividades su-



4. 

perfluas, a falta de auténticas". 1 

El problema del exceso de energía del que habla Spencer, lo 
coloca en un contexto evolutivo biológico más amplio, es decir, -
cuando el pre-escolar tiene una abundante alimentación, consecue~ 
temente tendrá una gran energía que será liberada mediante el - -
juego. 

Al respecto Schillcr señala, "el juego es actividad estética. 
El exceso de energía es sólo una condición de la existencia del -
placer estético que, segdn él, proporciona el juego". Z 

Considero que el juego es, mds bien, un placer relacionado -
con la manifestación del exceso de energía. 

\iundt nos dice: "el juego nace del trabajo. No hay un sólo -
juego que no tenga su prototipo en una forma de trabajo serio, -
que siempre le precedió en el tiempo y en la existencia misma". 3 

Entiendo que la necesidad de substituir, obliga al hombre a 
trabajar, y en el trabajo, va aprendiendo a considerar la aplica
ci6n de su propia cnergfa, como fuente de ~ozo. 

Para Claparede, "el juego es el trabajo, es el bien, es el -
deber, es el ideal de la vída. Es la única atmósfera, en la cual 
su ser psícol6gico puede responder y en consecuencia puede ac--
tuar". 4 

El trabajo difiere del juego, en el hecho, de que se trata,
dc una actividad encaminada a un fin, mientras que en el juego, -
el resultado final de la actividad tiene poca o ninguna importan
cia. Por el contrario, en el trabajo, la actividad se realiza no 

1.- V. B. Etko1ú11. PJ~cotogla del juego: 19. 

2.- 1b<'.d11.m: 20. 

3.- 1b<'.dem: 20. 

4.- EdUMdo CtapMede. PJ-icoiog{a del 1ú1io y pedagogla upvt.imen.ta!: 394. 



necesariamente porque le proporciona gozo al individuo, sino, en 
lugar de ello, porque desea llegar al resultado final. 

5. 

El trabajo puede ser voluntario, en el sentido de que el in
dividuo desee realizarlo, esperando obtener una recompensa media~ 
te el esfuerzo para llegar al resultado final. También puede ser 
involuntario cuando se le imponen otros al individuo. El trabajo 
involuntario se denomina, con frecuencia "tarea penosa 11

• No tiene 

ningan elemento en comón con el juego, no se realiza voluntaria-
mente como el juego, ni es una actividad agradable para el indivi 
duo, como éste último. 

Piagct menciona que: "el juego es considerado, como un nspeE_ 

to del desarrollo intelectual". 5 

Es decir, es sobre todo una forma de asimilación, empe:ando 
desde la infuncia, r continuando a través de la etapa del pensa-
micnto operacional concreto, el niño usa el juego para adaptar -

las experiencias nuevas. 

Finalmente para María Montessori: "el juego es la forma es-
pont5nea de la actividad en los nifios''. 6 

Su método de aprendizaje, se basa en la actividad libre del 
niño, es un medio preparado, por tanto, el niño aprende jugando, 
61 va a hacer todas aquellas actividades que vayan acorde a sus -
intereses, contando para ello, con materiales, herramientas y las 
condiciones físicas del lu~ar, así como el respeto a su ritmo de 
trabajo. 

Después de haber analizado los conceptos de juego de los di
versos autores scnalados, y a través de mi formaci6n pedagógica, 
deduzco, que la Ciencia de la Educaci6n tiende a estudiar al jue-

5.- Jea11 Plage.t. Sel.I ~.tudlo~ de hico(o9fa: 35-36. 

6,- E. Mo'1-túre,\ Stadú19. La Revo~c.i6n Mottt~~o-'tl en la educac1611: 43,47. 
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go, como medio de aprendizaje y como respuesta a estímulos. 

Así mismo, sostengo -lo que dice Spencer, que "el juego es -
una inver~i6n artificial de la energí~ que, al no tener aplica -
ci6n natural, queda tan dispuesta para la acci6n que busca salida 
en actividades superfluas, a falta de auténticas". 

El niño por medio del juego, llega a conoc·er su medio amble!'. 
te )' permite al Yo, asimilar la realidad externa, sin embargo se 
debe reconocer que, a través del juego, el niño ejercita 'la coor
dinación de sus movimientos al mismo tiempo que adquiere una sa-
tisfacción. 

Se asume que el juego es una actividad placentera, diferen-
ci5ndola, as[, del trabajo penoso o dificil. Cuando el niño jue-
ga, se familiariza con las cosas )'más con la gente misma. Así se 
percibe, que el juego entre la madre y el niño pequeño o entre el 
niño y el padre o sus hermanos, constituye una verdadera evolu--

ción en el desarrollo del afecto y la comunicación del niño con -
su medio externo. 

Es por ello, que el juego puede llegar a ser, entonces, la -
liberación de conflictos, puede proporcionar momentos )' activida
des de escape, de normas rígidas para el individuo, raque, sien
do una actividad individual, no choca con presiones psico16gicas 
u obstáculos del ambiente social al que pertenece el individuo. 

2.- EL PROBLEMA DE LA EXPLICACION DEL JUEGO. 

El problema de la explicación del juego, ha sido desde hace 
tiempo, tema de interés para los investigadores. 

El juego, es objeto de la formulación de diversas teor[as, -
para tratar de explicar las ratones que posibilitan la actividad 
lúdica tanto en el animal como en el niño y qué finalidad alcanza 
con ello el ser que lo practica. Por lo cual el juego, para su -
estudio, fué clasificado en cuatro grupos principales con lo que 
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se explica su naturaleza. 

Eduardo Claparede, realiz6 la recopilación de varios autores 
acerca de las teorías del juego. A continuación citaré algunas de 
ellas, siguiéndolo a él: 

TEOR!A DEL .JUEGO COMO RECREO 

Claparcdc, considera a esta teoría, como una expos1c1on co-
mOn y antigua, ya que sólo explica el juego del adulto; quién de~ 
pués de realizar un trabajo penoso comunmente busca un descanso -

mediante la recreación, con la cual procura reparar la energía -
gastada. 

Esta teoría no refiere al juego infantil, ya que significa-

ría que el niño continuamente está cansado, dado que siempre jue
ga. 

Claparede, quien confiere un fin biológico al juego, señala 

a éste como un estimulo para el crecimiento de los 6rganos y del 
sistema nervioso. 

Explica que Jos centros nerviosos como el cerebro en el mo-

mcnto del nacimiento, no han logrado aún su estructura definiti-
va, ya que un gran número de fibras nerviosas no han adquirido su 
vaina de mielina, substancia que funcionn como aislante, por lo ~ 

cual, no están en condiciones de funcionar. El juego es el estim!;! 

lador principal de esta substancia. 

TEORIA DEL EJERCICIO PREPARATORIO 

Esta teoría de Karl Graos en 1896, ha sido admitida en su to 

talidad por E. Claparede, en sus trabajos tempranos. 

Groas considera al juego como un ejercicio preparatorio para 

la vida adulta; el afirma que los animales superiores y el niño, 

no llegan a la vida completamente preparados, sino desarrollan -
primero una Epoca juvenil, un período de desarrollo y crecimiento 
el cual es una etapa de aprendizaje, de formación y adquisición -
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de aptitudes y conocimientos. 

Para Karl Graos, el juego se explica como aprendizaje de la 
vida seria, cuya idea central es el hombre y los animales superi~ 
res, los cuales poseen diversos instintos que al nacer aún no - -

están desarrollados y es necesario ejercitarlos y educar estas -
aptitudes mediante el juego, lo cual describe el enfoque biológi
co. 

Es necesario que el niño juegue para que adquiera desarrollo 
físico, psíquico y mental, ya que él mismo, a través de sus jue-
gos, proyecta y asume diferentes papeles que en su vida adulta -
asumirá. 

Cabe mencionar, que sin el juego previo, sin la necesidad de 
continuos éxitos y logros, el niño no podría desarrollar su pers~ 
nalidad para una actuación futura como adulto. 

TEORIA DEL ATAVISMO 

Esta teoría fué aportada por el psicólogo estadounidense G.
Stanley Hall. Contempla que el infante realiza a través de atavi~ 

mas actos ejecutados por nuestros antepasados (herencia). 

Apoyada en la ley biogenética de llaeckkel 
que señala que el niño desde su vida in-
trautcrina, hasta su completo desarrollo, 
va pasando por diferentes fases evoluti-
vas, las cuales, son una recapitulación -
abreviada en la evolución de la raza. 7 

En esta concepción primitiva del juego, expone que éste es -
necesario para la desaparici6n de las funciones rudimentarias co~ 
vertidas en inútiles, al respecto menciona de manera contradicto
ria, que un ejercicio constante como el juego tiene como fin, de

bilitar ciertas actividades en lugar de reforzarlas, lo cual par~ 
ce ser su objetivo. 

7. - G,\egollio Eútgvumum. El juego 11 &u.l p1tovcc<Uone.1 &o<Ualu: 14. 
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Posteriormente Hall desarrolló una visión creativa del jue-
go, señalando que el ejercicio de una función rudimentaria, no -
tiene por objeto debilitarla y hacerla desaparecer sino que permi 
te ejercer un influjo sobre el desenvolvimiento de otras funcio-
nes como estímulos. 

De esta manera se confiere al juego' un pap<ll creador y no -
eliminatorio. 

TEORIA CATARTICA 

Harvey A. Carr creador de esta teoría, en 1902, se une a los 
que contemplan el jue_go como un fin biológico y estimulador, agr!:_ 
gándole a éste además otras utilidades y funciones. Esta teoría -
sirve para mantener y conservar a las actividades adquiridas con 
un valor para el adulto. Le corresponde un papel social como en-
trenador del joven en actividades sociales y desarrolla sentirnie~ 

tos socinlcs, la solid:iridad como ejcJ11plo. Esta teoría contiene -

una función purgativa; en su rcali:aci6n purifica ciertos efectos 

al ejecutarlo, scfiala11do que no suprime las tendencias pcrjudici~ 
les, sino que los dcsvia y canali:a; el juc~o servirfa co~o una -

vdlvula de escape a tendencias antisociales. 

La anterior cxposici6n ~e hace reflexionar que el tema del -

juego infantil, a pesar de su antigucdad, no posee una visi6n con 
creta de su significado )' explicación y sefiala que es un terna an
tiguo, tomando como referencia lo expuesto por Karl Graos en - -

1896. 

Sin embargo, la aprecinci6n más importante del tema es el -

considerarlo como un Medio, al hacer notar todo lo que se logra a 
través de él, no olvidando que para el niño, el juego es un fin, 
cuya importancia radica en el juego mismo. 

Así pues, el por qué juega el niño, no ha encontrado una e~ 
plicaci6n absoluta, ya que como todo ser humano, el niño tiene -
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necesidades biopsicosociales que es necesario atender en forma in 
tegral; el juego puede ser el elemento ideal. 

El juego espontáneo y libre favorece estos aspectos en menor 
o mayor grado, y si los adultos conocedores de las riquezas del -
juego nos preocupamos por observarlo y proponerlo acertadamente, 
su valor será adn mayor. 

Desde el punto de vista como ya se planteó, se favorece el -
desarrollo neuromuscular, la mielinizaci6n nerviosa, el apetito; 
se descargan energfas y contribuye al desarrollo muscular y al -
crecimiento en general. 

En el aspecto psicológico, proporciona válvulas de escape -
(catnrs is) contribuyendo asr a la salud mental del niño y propor
ciona al mismo tiempo gozo y satisfacción. 

Socialmente favorece )' dá oportunidad al niño del contacto -
con sus semejantes, facilita la comprensión de algunas reglas so
ciales, ya que el niño aprende a estimar lo que el grupo conside
ra correcto. 

Finalmente el juego posee un valor educativo ya que a través 
de él se adquieren hábitos, habilidades, de>trezas y conocimien-
tos que el niño aprende a distinguir entre otras cosas, formas, -
tamaños, dimensiones, pesos, colores, etc., adquiriendo al mis~o 
tiempo destreza manual, en donde intervienen las coordinaciones -

motrices gruesas y finas. 8 

Después de haber analizado las cuatro teorfas, considero que 
la que m:is se apega a los objetivos de esta investigaci6n es "La 
teor!a del ejercicio preparatorio" de Karl Groas, ya que estoy de 
acuerdo que el juego es preejercicio, es ensa;·o y experimentacio
nes de actividades serias que ocuparán más tarde la vida del niño 
y cuyo objetivo es la preparación para la existencia adulta. Sin 

&. - Edtundo Cf.apaJtede. Qe_. CU.: 394-399, 402-403, 407-410 
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el juego previo, sin la necesidad de continuos éxitos y logros, -
el nifio no podría desarrollar plenamente su personalidad pará una 
actuaci6n futurP co~o adulto. 

Fl juego es de fundamental importancia que se practique du-
rante la infancia, ya que por medio de él el nifio libera sus mie
dos, angustias, tensiones, alegrías, conflictos, etc. También co
bra un papel importante en el desarrollo físico, cognitivo y afe~ 
ti vo de 1 nifio. 

3. - EL PROBLEMA DE LA CLASIF!CACION DEL JUEGO 

Después de revisar diferentes clasificaciones del juego, pr~ 
sento la selecci6n en los que considero coinciden los siguientes 
autores; los cuales creo pueden ser Otiles a mis prop6sitos, da-
das las caracteristicas del nifio ciego. 

Por tal motivo, cabe se~alar el papel del educador, ya que -
éste puede estimular el aprendizaje de estos nifios a través de -
los juegos educativos. 

Ahora bien, en primer lugar, mencionaré al Doctor Eduardo -
Claparede, el cual dívíde el juego en dos categorías: la primera 
corrcsoonde a los "Juegos de experínentaci6n 11 o ºJuegos de funci2 
nes gencrnles" y la se~unda se refiere a los "Juegos de funciones 
especialesº. 

Considero que los juegos que corresponden a la primera cate
goría son espontáneos y se dá en el niño de O a 3 años; en tanto 
que, en la segunda cate1oría, los juegos empiezan a ser dirigidos 
a partir de que ingresa al pre·cscolar, ya que los juegos en ~sta 
categoría no se pueden considerar espontáneos, dado que el nifio -
empieza a ser más social en la misma comunidad infantil. 

A continuación se muestra un cuadro sinóptico de dicha clasi 
ficaci6n: 



CATEGORIAS 

E DOUAP.D C LAPA RE DE 9 

I. "Juegos de ex pe· 
rimentaci6n o Ju~ 
gos de funciones 
generales" (de O a 

3 años) 
1.·Juegos sensoria· 

les 

2.· Juegos motores 

3.· Juegos intelec-· 
tuales 

4.· Juegos de ejercí 
cios de voluntao 

II. "Juegos de funci~ 

nes especiales" 
(de 4 a 6 años) 

l.· Juegos de lucha 

2 •• Persecusi6n. 

3 •• Sociales, 

4.· Familiares. 

5 •• Imi taci6n. 

Silbido, trompe· 
ta, etc. 

Canicas, carre-
ras, etc. 

Imaginaci6n y cu 
riosidad. -

Juegos de inhibi 
ción tales como7 
mantenerse el ma 
yor tiempo posi~ 
ble en una posi
ci6n difícil. 

Es claro que ésta 
forma de agrupar 
los hechos es SO· 
lidaria con la te~ 
ría del preejerci· 
cio. 

9, • Jean P.iage.t. La éOJtmac.i.611 del ~.Cmbolo en el n.iño: 146-
14 7. 

12. 
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Piaget divide el juego en tres tipos: Sensorio-motores 6 de 
ejercicio, simbólicos y juegos con reglas, que evolucionan al mi~ 
mo tiempo que el nifio. El primero tiene como finalidad, la ejerci 
taci6n de todas las habilidades motoras; en el segundo se mani--
fiesta un interés por el contenido del pensamiento y, en el tcrc~ 
ro, el juego se reglamenta por medio de un conjunto sistemático -
de reglas. 

Piaget 

10 

1.- El juego senso
rio-motor 

2. - Juegos simbóli
cos. 

3. - Juegos con re - -
glas. 

Comienza a partir de -
los 4-6 aftos, es tnm-
bién un juego de compe
tencia y de lucha cana
lizada, (juegos de cnni 
cas}. -

Es un juego típico de -
ejercitación de tenden
cias familiares, espe-
cialmentc el instinto -
materno, ya que es una 
imitnci6n simpática de 
lo que la niña ha visto 
de su propia madre. Es
te es un juego de cons
trucción simbólica, con 
múltiples funciones. 

Este juego no es consi
derado, puesto que no -
va acorde con la inves
tigaci6n; ya que por lo 
general, los juegos con 
reglas, inician a par·
tir de 6-14 afias, que -
es cuando el niño se en 
cuentra en la etapa op~ 
racional concreta y re
fleja el despertar de -
la conciencia. 

10.- BáltblVUl NeJ~an M. Y Plú,Up R. NeJllm!UI, Ve.J/lll./toUo del tt.ú1o: 319-325. 
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El mismo Piaget, en otra de sus obras, considera juegos para 
el desarrollo del pensamiento motor, y juegos oara el desarrollo 
del pensamiento manual de la siguiente manera: 
a) Juegos digítales para el desarrollo del oensamiento motor. 

Los dedos son las herramientas propias para trabajar, jugar 
y comunicarse. Es muy importante que el niño sepa controlarlos -
adecuada y eficientemente, ya que si el niño no domina este tipo 
de habilidad motriz, Ja sola práctica en la escritura o el dibujo, 
no será suficiente. El pequeño se beneficiará mucho más realizan
do los siguientes juegos para el pensamiento motor discriminativo 
de la mano y los dedos. 

Piaget II 

A-Juegos 
di gi ta 
les. -

11 

Aproximad!!_ 
mente de 5 
a 6 años. 

1. - Corte de 
papel 

Z.- Plegado 
de papel 

3.- Imagen mental 

Se dibuja en un trozo -
de paoel una línea con 
los deos pulgares e ín
dices, lo corta emplean 
do un movimiento rotatO 
rio de sus muñecas. El
n1no no debe rom~er si
guiendo la línea. 

Cada vez que se requie
ran demarcaciones, se · 
le oedirá a Jos niños -
que.plieguen un papel -
en lugar de trazar una 
lfnea en una hoja (papl 
rolas). 

Las actividades que ayu 
dan a Jos niños a apreñ 
dcr la colocaci6n y el
control de sus dedos, • 
incluyen las actividn-
des de trabajar con ar· 
cilla, buscar objetos -
enterrados en la arena. 

Ir. - Haiu. G. FUl!.tl1 !/ llaJWJ W<tchl. La .teow de P úge.t en lo. plUfcilca: 
138-140. 
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b) Juegos para el desarrollo del pensamiento manual. 

El pensamiento manual es una funci6n básica del hombre y de
sempeña un papel muy importante en el desarrollo intelectual del 
nifio. 

Las manos constituyen una fuente de información que no está 
al alcance de Jos ojos 6 de los oídos. 

B·Juegos 
para el 
pe ns ami e!!. 
to motor. 

1Z 

Aproximada 
mente de r 
a 6 años 

1.- Tacto de 
fichas con 
dominó 

2.- Tocar y e!!_ 
centrar --
cuentas. 

3. - Tablero de 
figuras. 

4. - Objetos fa
miliares. 

12.- Ibidem: 195-198 

Se insertan sobre una capa 
de yeso fichas comunes de 
dominó para que el niño pa 
se sus dedos sobre Jos ouñ 
tos excavados de las fiChis, 
desarrollándose así, el con 
cepto de número. Este jue-
go prepara al niño para Ja 
aritmética. 

El niño manipulará dentro 
de una caia cuentas de va-
rios tamafios. Este debe - -
enhebrar las cuentas siguien 
do un modelo colocado sobre
ésta, luego tratará de enhe 
brar una serie similar fuera 
de ella, El enhebrar las - -
cuentas correctamente desa-
rrolla el reconociniento de 
las formas y las relaciones 
espaciales. 

Consiste en desafiar el pen 
samicnto del nifto. Se utilT 
za un tablero con un círcu~ 
lo, un cuadrado )' un trián
gulo, recortado de tal mane 
ra que éstas figuras puedan 
insertarse. Aquí se acentúa 
la posición espacial y el -
reconocimiento de figuras. 

Se utili:an peines, bolitas, 
carretes, hortali:a y fruta. 
Uno de los ele~entos del par 
de objetos se coloca encima 
de Ja caja y el nifio debe ·· 
buscar el otro elemento del 
par dentro de Ja caja. 
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CLASIFICACION DE PHILLIPE MALRIEU. 

Malrieu clasifica el juego en cinco tinos, manteniendo una -
correspondencia entre los sentimientos y los problemas del n1no -
ya que, éste, al tratar de resolver un conflicto, requiere de al
gón tipo de identificación sustituyendo sus intereses, sus con90~ 
tamientos habituales por los del otro, transformando de ésta for

ma su personalidad. 

Philippe 
Malrieu 
Aproximada 
mente de 1 
a 6 años. 

13 

1. - Juegos de 
identifica 
ción prim! 
ria. 

Z. - Jue)!os de 
construcción 
e identi fic!!_ 
cienes com-
plejas. 

3.- Juegos 
apresivos. 

4. - Juegos en 
los que se 
interpretan 
varios pape 
les. -

5. - Juegos de 
oficio. 

Relativo al intento de po
seer a la madre con la ªY! 
da de la reviviscencia es
pontánea de los gestos.Por 
lo general estos juegos -
son comoulsivos, Ej. el ni 
ño trat·a a su muñeca con :
violencia al mismo ticnno 
que la mifTla. 

Los juegos surgen en la -
edad de las nreountas ¿nor 
qué?, ¿cómo?, involucra el 
conoci~iento, los instru-
mentos de técnicas v los -
fenómenos naturales~ 

Sur~en cuando el niño tra
ta de resolver sus conflic 
tos ocasionados por las -=
relaciones ambiguas que -
mantiene con una wadrc bue 
na o mala, con un hermano
al que ama y del que sien· 
te ce los. 

Es aquí donde el n1no exne 
rimenta una relación intef 
nersonal tratando de in ·· 
fluir en el otro, de domi
narlo. 

Representa situaciones y -
conductas sobre las que el 
niño proyecta sus propias 
conductas de necesidad, de 
seguridad, de ap.resi6n y -
de construcción 

13.- PlúUppe l.la.lM:eu. La Co11.1t>tucU:6" de lo .úTuq.iMuo: 254-259. 
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CLASIFICACION DE ELIZABETH HURLOCK 

Considero importante, la valiosa aportación que hace Eliza·· 
beth Hurlock acerca del juego, en el sentido de que conduce a una 
buena socialización, y una mejor adaptación de la personalidad, · 
(a la creatividad y a la autosuficiencia). 

A continuaci6n se muestra un cuadro de clasificación de jue-
gos: 

Clasifica· 
ción de Eli • 
z:tbeth l!urlock 

14 

l.· Juegos de 
dramatiza· 
ción. 

Los juegos de dramatiza 
ción son una actividad~ 
en la que los niños, me 
diante el lenguaje y li 
conducta abierta,se ocu 
pan de materiales o si7 
tuacioncs, como si tu-
vieran atributos distin 
tos a los que poseen eñ 
realidad. Este tipo de 
juego, puede ser produc 
ti vo. -
En este tipo de juego, 
los niños asumen pape-
les, acciones y lengua
jes de situaciones de · 
la vida real en formas 
nuevas y diferentes, de 
sempeñan papeles impor7 
tantes, representando -
a personajes que admi-· 
ran en la vida real 6 · 
en los medios de comuni 
cnci6n, o aquellos a .7 
los que les gustaría p~ 
rccersc. 
Los juegos de dramatiza 
ci6n suelen comenzar hi 
cia el segundo año de 7 
vida, cuando los niños 
juegan con sus juguetes 
corno si se tratara de -
animales o personas rea 
les. Reaccionan ante -~ 
ellos, de modos en los 

14.- Elüabeth B. Hu,W>ck. O~aMcUo del nhlo: 316-319. 



2,- Juegos Constru~ 
ti vos. 

18. 

que han observado que lo 
hacen los nifios mayores 
o los adultos. 
Cuando los niños están -
listos para entrar a la 
escuela comienzan a per
der interés por los jue
gos de dramatización. 
La desaparición del inte 
rés por los juegos de -~ 
dramatización, se produ
ce primordialmente debi
do a un aumento del rea
lismo y una dis"inuci611 
de la capacidad para - -
atribuir características 
de los seres vivos a los 
objetos inanimados. Así 
los juegos de dramatiza
ción, son típicamente de 
comienzos de niñez, en -
la misma forma que los -
libres y espontáneos son 
"de bebés". 

Los juegos constructivos, 
son aquellos, en los que 
los niños usan materia-
les oara hacer cosas, no 
con fines utilitarios, -
sino por el gozo que ob
tienen en su construc--
ción. 
Al principio, la mayoría 
de los juegos constructi 
vos son de índole reoro~ 
ductiva. Los nifios repro 
ducen en sus construcciO 
nes, objetos que viven 7 
en la vida cotidiana ó -
en los medios de comuni
cación. Hasta los cuatro 
ó cinco años de edad, -
los niños juntan objetos 
sin un patrón o un plan 
preconcebido. Si por C! 
sunlidad, obtienen resul 
tados un objeto familiar, 
como una casa o un puen
te, se sienten encanta-
dos. Para cuando llegan 



3.- Colecciones. 

4.- Juegos de 
fantasía 

Aproximada 
mente de 4 
a 6 años. 

19. 

a los 5 ó los 6 años, 
los niños utilizan mate
riales en forma específi 
ca y apropiados para ha7 
cer las cosas según un -
plan preconcebido. 

Las colecciones constitu 
yen una actividad común
de juegos de los peque-
ñas. Se inicia durante -
los años preescolares, -
casi siempre cuando los 
niños tienen tres años -
de edad. Al principio, -
los pequeños coleccionan 
cualquier cosa que atrai 
ga su atención, tanto sr 
útil como si no es así. 
Les agrada recoger cosas 
y llevarlas a casa, don
de, por lo coman, las -
juntan con sus ju~uetes 
y sus otras posesiones. 
Una ve: recogidas, las -
olvidan con frecuencia. 
Sin e~bargo, cuando los 
niños comicn:an a jugar 
con otros, cambian a me
nudo lo que han reunido 
por cosa~ recogidas por 
sus compañeros. 

La ensoñación es una es
pecie de juego activo, -
en la que In actividad -
es mental en Jugar de fí 
sica. En los sueños, loS 
niños reproducen expe--
riencias diarias. Para -
cuando los niños entran 
a la escuela, las fanta
sías cornicn:an a rccmpl~ 
zar a Jos juegos de dra
matización. Alcanzan nor 
malmcnte su punto culmi7 
nante durante la puber-
tad o a comienzos de Ja 
adolescencia. 



5.- Música 

Aproximadamen 
te de 3 a 6 -
años. 

.:o. 

La músicn puede ser un 
juego octivo o 11asivo, -
dependiendo de cómo se 
utilice. Si los niños -
producen música, cantan
do o tocando tin instru-
mento, tan sólo µara di
\.·crtírse, o .:isi lo usan 
como suplcr:te11to :Jara al
guna otra forma de juego 
activo. Por otra JJnrte, 
cuando el go:o obtenido 
proceda del hecho de es
cuchar música pro<lucid3 
por otros, fJ sea oor -
ínstrumento5 o mcdLrnt(> 
el carita scr1 una forma 
de <liv<"rsi6n. El canto -
es la for1na mfis frú~ucn
tc <le exprc5i6n r.tll8-ical, 
¡iorquc 110 rccttiiere nrcp! 
ración t~cnica. L3s can
ciones favorita:' de 10$ 
niños vnr.f<1n con sus - -
orincinales intcrc~es 3C 
tualcs·. ;\ li\c<licb que crC 
cen, d~s:1rrollar5n un iii 
ter6s C3da ve: mayor po~ 
la mú:;;;ica. 

Después de haber analizado las clasificaciones del juego, ·

que hacen los diversos autorest presento un cuadro comparativo, -
en el cual se puede contemplar, como coinciden, en dicha clasifi

cnci6n desde mi punto de vista. (Anexo 1) 
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CAPTTULO I I 

EL NiflO PREESCOLAR CIEGO 

1. CARACTERISTICAS GENERALES. 

Para abordar este punto, me apoyaré ea la teoría de Jenn Pi! 

~et en la etapa de 4 a 6 anos, en el aspecto intelectual, as[ co

r.io en Arnold Ge5ell, en sus tire:.is: motriz, adaptativa, lénguaje y 
personal-social. Es conveniente consultar a dichos aut.ores para -

ubicar al nifio ciego, el cual presenta las mismas características 

que el niño normo-vi.s.Hal pero, sin c:mbargo se ven lil1litndas en su 

<lcsarrc:llo, por la prohlcmfitica que lo envuelve. 

llut·ante lo5 aftas prcescol¡Lres, el nifio de 
he salvi1r 1:1 hrectia, ~ntrc las nctivida-= 
des ~~11sori0-~·otrJ,cs del bch~ y las acti 
viJ¡1des me11tales jnt~r11as u operaciones~ 
<lcl nifiu e11 cdacl escolar. El niño rcnliza 
este pilS~jc ~r:1dualmcntc 1 tal como vcmos
en los est~ciio~ Je conservaci611, resnon-
<licn<lo en priDc1·a insta11cia .:i la nri~acía 
de lns scnsaclonl's (n.:irccc r.i.:is grande, -
por lo t:111to, Jch~ 5~r ~J~ ~r:in<lc). Solo 
muclto Jespu~s, lt1ego de una experiencia -
consiJer.:iblc, rec0nGce la necesidad l62i
cn de los hcchus raclonal~ent~ nprchen~i
dos. Un nifio pcquefio no ve :1uc dos hile
ras de tres i>otoncs es la n1ismo que tres 
hileras de dos botones. Prifiicro debe con
tar los boto11cs muchas veces, h:1sta que -
la cxncricncia se vuclv~ i11tcrnali:ada v 
61 pu~de .:itr¡1parla. Esto signific;1,quc 6i 
comprende ln información :i un nivel lógi
co o mental y ya no necesita de In cxpe-
ricncin fisica de co11tar los botcnc~. El 
nifio en el período prcoperacionnl aprende 
a emplc¡1r los s11stit11tos simb6licos, ta-
les como el lenguaje y las im~gcncs ~enta 
les, para las actividades scnsorio-motri7 
ces de la infancia. En lugar de cogerlas 
61 puede pedir los cosas. En lugar de ver 
a su madre, puede pensar en ella y puede 
por lo tanto permanecer sin su presencia 
inmediata durante largos períodos de tie! 
po. Piaget siente que el juego del "como 



si" de este per!odo es muy importante, -
porque a través de éste el niño asimila 
simbólicamente las actividades, roles e -
ideas del mundo que lo rodea. 15 

El niño preoperacional puede conformar 
imágenes mentales o representaciones sim
bólicas, tal como lo evidencian sus dibu
jos, sus juegos del ºcomo si" y su empleo 
del lenguaje. Sin embargo, él no funciona 
16gicamcntc, sino que lo hace de manera -
intuitiva, dependiendo de la percepción -
inmediata y de la experiencia directa. En 
la experiencia con las bolas de arcilla, 
por ejemplo, el ra:onamicnto del nifio pr~ 
operacional es: yo los percibo como dife
rentes, luego deben ser di fe rentes. El ni 
ño que opera lógicamente, ra:ona: eran -~ 
iguales al principio, de modo que deben -
ser iguales ahora, aunque parc:can di fe-
rentes. 
Por lo tanto, el niño operacional está li 
berado del impacto de la percepción inme7 
diata. También es capaz de ordenar hacia 
adelante y hacia atrás en tiempo y espa-
cio a nivel mental. Esta circunstancia -
acelera inmensamente el proceso del pcnsa 
miento y le proporciona mayor ~ovilidad f 
libertad. El niño preoperacional que pier 
de un juguete, lo buscará en to<las las hñ 
hitaciones en las que haya estado; el ni~ 
ño operacional puede sentarse tranquila-
mente a pensar en los lugares donde haya 
estado hasta decidir lógicamente d6nde -
pudo haberlo dejado. Este proceso demues
tra la cualidad de reversibilidad que ca
racteriza al pensamiento del niño de seis 
o siete años que ha alcanzado el período 
de las operaciones concretas. 16 

15.- Ma1u1 Amt S. PulMlu:. Pa,'Ul e.omphende.A a P-laiie.t; una .Uiótoduccl6n l1l 

duaJiMtto e.oano~c-ltlvo da 1ú1io. Apud. Je.rut P-lage.t. Se.W • •• Qe_. 
CU.: 35-36. 

16.- Ibidem: 61. 
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·una vez expuesto el desarrollo intelectual del niño, según -
la teoría de Piaget, se introducirán las características: motri-

ces, del lenguaje, adaptativas, personal-social y relaciones in-
tcrpersonales según Gescll en el preescolar. 

Es importante abordar, estas conductas que se dan en el niño 
norma-visual, sin embargo, considero que pueden tener un óptimo -

desarrollo en el niño ciego, dada su limitación. Sí existe una -
buena estimulación temprana en la familia, éstas conductas pueden 
irse presentando normalmente. 

CUATRO ASOS 

Características motrices.- El niño de cuatro años, es más r~ 

fina<lo, debido a que maneja más palabras e ideas; corre con nás -

facilidncl, puede así mismo, alternar los ritmos regulares de su -
paso, realiza un buen salto a lo largo de su carrera, puede sal-
tar hacia abajo y hacia arriba, tambi&n puede brincar; mantiene -

el equilibrio sobre una pierna durante mucho tiempo y sobre un -
pie. 

A un niño de cuatro años le gusta realizar pruebas motrices, 

siempre que no sean muy difíciles; por ejemplo (subir y bajar es
caleras) le gusta salir airoso; este marcado interés por pruebas 
y proezas, constituyen, en cierto modo, un nuevo síntoma evoluti

vo, que ofrece una clave a la psicología del niño de cuatro años. 

Sus nuevas proc:as atléticas se basan en la mayor indcpcnde~ 

cia de la musculatura de las piernas: también se ve la obra del -

principio de individualizaci6n; hay menos totalidad en sus res--
puestas corporales: piernas, tronco, hombros y brazos no reaccio
nan en conjunto, esto hace que sus articulaciones parezcan más -

m6vi les. 

Le proporcionan placer las pruebas que exigen una coordina-
ci6n fina; se abotona la ropa y se hace lazos en los zapatos con 
facilidad, sus ademanes demuestran mayor refinamiento y precisión; 
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al dibujar es capaz de concentrar su atenci6n en la representa--
ci6n de un sólo detalle. 

Conducta adaptativa.- A los cuatro afias, el nifio posee una -

conciencia definida de clases, de su propia clase. Esta compren-
si6n denota una actitud intuitiva fundamental que penetra toda su 

vida intelectual y eleva el nivel de su vida social. 

Sus procesos intelectuales son estrechos en alcance, su com

prensión del pasado y del futuro es muy escasa, y afin tratándose 
de cuentos, manifiesta muy poco interés por el argumento. 

En sus dibujos existe primitiva me:cla de simbolizaci6n e in 
genuo positivismo. El dibujo típico de un hombre, consiste en una 

cabeza con dos apéndices, y a veces, con ojos. 

Lenguaje.- En esta edad, las interrogativas alcanzan su cul

minación; un niño puede elaborar e improvisar preguntas casi in-

terminables. Los por qué y los cómo, aparecen frecuentemente en -
las preguntas, pero las explicaciones no le interesan mucho; más 
le atrae observar la forma en que las respuestas se ajustan a sus 

propios sentimientos. 

El lenguaje es meridiano, no le gusta repetir las cosas, - -

tiene mucho de charlatán y algo de irritante. Puede contar una ex 

tensa historia entremezclando ficción y realidad. 

Conducta personal-social.- A los cuatro años, él representa 

una interesante combinación de independencia y sociabilidad. Su -
confianza en sí mismo, en los hábitos personales, su seguridad en 

la~ afirmaciones, cierto espíritu de "sargento" y su enfático dog_ 

matismo, contribuyen a hacerlo parecer más firme e independiente. 

En la vida hogareña requiere mucho menos cuidado. Ya puede -

vestirse y desvestirse casi sin ayuda; se peina sólo bajo la vigi 
lancia materna y se cepilla los dientes solo. 

También sus juegos reflejan una mezcla equilibrada de inde--
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pendencia y sociabilidad. Realiza .. el mayor ríamero de contact.os s~ 
ciales y pasa más tiempo en t1tia relació~.s~~ial. Con.el ·grupo de -
juego; 

.e meo A.«os 

Característié:as :motrices. - A los cinco años, el nii\o es más 
ágil y posee tin ~ayo~ Control de la actividad corporal general. -
Su sentido del equilibrio es mis duro, puede brincar sin dificul
tad, se conduce con mayor -confian:::a en sí mismo. Puede vararse s~ 
bre un solo pie y aan puede llegar a conservar el equilibrio en -
puntas de pie durante varios segundos. 

·conducta adaptntiYa. - En esta edad el niño resuel\'e prohle-
mas simples, que iMplican relaciones geométricas, inserta sucesi
vamente una serie de cajas dentro de las otras, realizando inme-
diata_mente juicios prácticos, respecto al orden de sucesión)' - -
orientación. 

Oti~i habilidades caracteristicas descansan sobre una capac! 
dad comparable de percepción: de orden, forma y de ta lle. Es capaz 
de guardar sus juguetes en forma ordenada. 

En esta edad, el sentido del tiempo y la duración se encuen
tra más desarrollada. Sigue la trama de un cuento, )' repite con -
precisión una larga sucesión de hechos. Es capaz de lleYar corre
lacionado con una aprccinci6n m5s vivida del ayer y del mafiana; -

manifiesta un recuerdo más claro de lugares remotos )' un interés 
más preciso por ello; más aún, es capaz de recordar una mclodía,
canta, pinta y dibuja, siempre la idea precede a la obra sobre el 
pape l. 

Lenguaje.- Posee un lenguaje más adelantado, habla sin arti
culación infantil, sus respuestas son más sucintas y ajustadas a 
lo que se pregunta, sus preguntas son más escasas )' serias. Cuán
do pregunta, lo hace para informarse y no simplemente por razones 
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sociales, o para practicar el arte de hablar, sus respuestas rev~ 
lan un interés por Jos mecanismos prácticos en el universo. 

Conducta personal-social.- Dentro de su capacidad, go:a de -
una independencia y facultad de basarse en sí mismo; es muy abe-

diente y puede confiarse en él normalmente; es poco el trabajo -

que dá para dormir, ir al baño o vestirse, cumplir con las oblig~ 
cienes cotidianas. 

~o conoce algunas emociones complejas, puesto que su organi

zación es todavía muy simple. Pero en situaciones menos complica
das da claras muestras de razgos y actitudes emocionales llamati

vos: seriedad, determinaci6n, paciencia, tenacidad, cuidado, r.cn~ 

rosidad, sociabilidad y manifiesta amistad. 

SE 1 S A.~OS 

Características motrices.- El niño est5 en actividad casi 

constante, sea de pie o sentado. Parece hallarse equilibrado -

conscientemente su propio cuerpo en el espacio. Está en todas Pª! 

tes: trepando árboles, arrastrándose debajo, encima y alrededor 

de sus estructuras, parece ser todo, piernas y bra:os al dan:ar -
alrededor de la habitación. 

Encara sus acti vidadcs con mayor abandono y, al mismo tiempo 

con mayor Jclibcraci6n y qui:5s tropiece y caiga en su esfuerzo -
por dominar una actividad. Gusta de construir torres más altas -

que sus hombros; trata de saltar lo nás alto que pueda, sin impo! 

tarlc rodar por el suelo; parece tener más conciencia de su mano, 
toma merienda y experimenta con ella. 

Es tan activo en la posición sentado como de pie, se sienta 
en el borde de la silla, puede incluso caerse de ella. 

Exprcsi6n emocional.- El niño de seis años, toma un tono más 
serio, más pensativo. Es más inhibido, más controlado y más cons

ciente de los demás y de sus relaciones con ellos; a esta edad Je 
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!>reocupan el cielo y la muerte. 

Tiene ur1a tendencia -inicial a retrasarse ante las situacio-
ncs en lugar de permanecer en ellas y desistir, mediante esta re-. 

trucci6n, se protege así mismo, se tapa con las manos, los oídos, 
para alejar de s[ Jos ruidos muy intensos. 

Las !>ri11ci¡1alcs clificultn<lcs interpersonales se plantean __ a -

esta cda<l con Jos l\crm~111os y con los demds nifios. Luchn y ·contrn
<licc~ pero las perspectivas de una recompensa puede constituir mo 

tivaci6n suficiente, p;1ra in<lucirlo a la modcraci6n. 

Rel:1cioncs i11terpe1·sonales.- Seis anos, es sensible a los e~ 
ta<los <le ánimo, cnocioncs y tensiones, descubre rlipidaMente cual

quier cambio de (.~X!lfCSÍÓO facial y reacciona de mala manera al le 

vuntamicnto de la voz, no puede tolerar ver lloray- a su madre, se 

vuelve muy comprensivo. 

,En contraste con su sensible percepci6n, de la otra persona, 

se manifiesta el tipo de comportamiento tan a mentido calificado -

de: desagradable, insolente, impOdico, jáctancioso, rudo y pelea

dor. 

Asume constan temen te unn actitud de saberlo todo, que le - -

hace parecer tiránico, rc.acciona·con resentimiento interior ata.-

cnndo con palabras )' puños a otros "niños. 

A pesar de toda" esta conducta, el pequeño aOn anhela el afe~ 
to. 17 

Después de haber analizado las características generales del 

nin6- normo-visunl- 1 apoyándome en las teorías de Pia~et y Gesell, 

es conveniente particularizar al niño ciego, el cual se ve imved!_ 

do de al~una manera para desarrollar dichas características, por 

el problema físico que presenta. 

17.- Au1old ~cU. et al. P4icolcgla evofu.tl\'n de 1 a 16 ruio~: 75-86. 
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Con base en la información consultada acerca del niño ciego, 
deduzco que toda tarea educativa, debe fundamentarse en las caras 
terrsticas del desarrollo que posee el sujeto de atención. 

Me es dificil abordar este aspecto por la escasa bibliogra-
fia que existe al respecto, sin embargo, trataré de dar a conocer 
las características que exterioriza al pequeño a partir de r.ti ex
periencia profesional en el preescolar de ninos cieRos. Colobora~ 

do con ello, a la formaci6n del niño como un ser autónomo, respo~ 

sable e independiente, que más tarde serl un adulto ciego, capa: 
de integrarse al ár.tb i to productivo. 

Es evidente que existe una contrastaci6n, entre el niño nor
ma-visual y el nii!o ciego, ya que, el primero se ve apoyado con -
un sin número de estímulos que le ayudan a conocer el mundo y los 
objetos que nos rodean. 

Por otra parte, el niño ciego, que carece de estímulos visu~ 
les no tiene las mismas oportunidades de conocer su entorno~ debi
do a la ausencia de imágenes visuales. Así mismo, 

El preescolar ciego al no tener referen-
cia visual del día, la noche y su secuen
cia, encuentra dificultad para desarro -
llar la noción de tiempo: alrededor de -
los cuatro años se ubica en el presente y 
en ocasiones puede referirse al pasado i~ 
mediato. 1 S 

Por lo que respecta al dominio del espacio físico, este as-
pecto se ve limitado en el niño ciego. 

Con la ayuda de 1 adulto puede ir adquiriendo la orlen taci6n 
necesaria para despla:arse de una manera casi natural; en el esp~ 
cío físico, es importante el apoyo, seguridad y confianza que és
te le proporcione. 

1 8. - !la.'lgaJu'.tlt G6mcz Paiac.io et al.. Uncamicnto~ paJUt f.a EducaC<'.611 Pitc

ucof.a.\ de 1tú1o~ con ~tcMo~ vuiulu: 11 



En particular, Ja lateralidad (la rela -
ción de los dos lados del cuerpo, entre -
sí y con el cuerpo en general) es de vi
tal importancia para apreciar la relación 
del cuerpo con Jos otros objetos en el es 
pacio. Es también Ja base para el apren-~ 
dizaje de la direccionalidad de las Je--
tras, nfimeros y palabras que involucran 
configuraciones, como, por ejcm!JlD: "b 11 y 
11 d 11

; 
11 13 11 "31"; "los" y "sol". A través -

del pensamiento visual, la integración -
entre lateralidad v direccionalidad, brin 
da una constancia felativa de la nosicióñ 
de Jos objetos en el espacio. 19' 

29. 

Un aspecto más que se puede apreciar en estos niños, son las 
características físicas que se ~anifiestan en conductas como son: 
Balanceo corporal, estrujamiento de manos y ojos y movimientos de 

cabeza de un lado para otro. Esta auto-estimulación tiende a des~ 
parecer cuando el niño crece, excepto en el caso de algún retardo 
o disturbio emocional. 

Es necesario mencionar que el dibujo no se presenta en el -

niño ciego, pero se ve sustituido a través del modelado, que ayu
da a liberar tensiones y a desarrollar la motricidad manual. 

No habiendo imágenes visuales en el niño ciego, no se prese~ 

ta la imitación. 

Los sentidos que más se desarrollan en el niño ciego son: el 

tacto y el oído. El primero, es relevante, ya que es un sentido -
capaz de captar una amplia gama de lstímulos, sensaciones y per-

cepciones. La ejercitación del mismo, es importante para el post~ 
rior aprendizaje de la lectura en sistema Braille, por medio de -

él pueda diferenciar la suavidad, aspereza, dureza, lo blando, -
seco, húmedo; palpar objetos familiares y reconocer otros por su 
forma geométrica y figuras en relieve. 

19.- Fu,"t.th lj (~<tcl~. !!E.· ~· 99 
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El oído es fundamental para el niño porque puede identificar 
diferentes sonidos que provienen tanto del interior como del ext! 

rior; reconocer el lugar y la voz desde donde se llama; saber di
ferenciar sonidos fuertes y suaves. 

El olfato r el gusto son un COl'lpler.iento más para el niño ci! 
go, sabrá identificar los alimentos, por su olor; diferenciará -

aromas agradables y desagradables, así mismo diferencia los diver 
sos sabores. 

Finalmente, el lenguaje está liy,ado íntimamente en todo el -
desarrollo del niño; sin embargo, el lenguaje en el niño ciego, -

se puede apreciar que es amplio, pero que no lo comprende, rccu-
rriendo al verbalismo. 

Una ve: planteadas las características derivadas de la cegu! 

ra, considero que la familia juega un papel ~rimordial en la vida 
y desarrollo del niño ciego, este debe tener una participación a~ 

tiva en la vida familiar al permitirle tomar narte en todas las -

actividades, en lugar de protegerle se pone en práctica un princt 
pio de igualJJd, con ello ayudarán a estínular su iniciativa y h~ 

bilidnJcs, labor que será continuada posteriormento en el pre-es

colar. De tal modo que poco a poco, el niño vaya logrando un des~ 
rrollo físico normal, apareciendo su independencia, y posterior-
mente su sar.a integración al ámbito social. 

2, - DESARROLLO COG:--IOSC!TIVO EK EL :--111'0 CIEGO. 

En este subtema, se desarrollará el proceso de construcción 
del pensamiento del niño ciego, a través de su consolidación de -
la función simbólica, la estructuración progresiva de las nocio-
nes 16gico-matcm5ticas y de las bases para su aprendizaje poste-

rior, principalmente en la lccto-escritura y matemáticas. 

a) Función simbólica. 

La capacidad de representación se manifiesta de diferentes -
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formas, como son: la imitación, el juego simbólico, imágenes men
tales, modelado y lenguaje; por tanto las experiencias de aprendi 
zaje que propicien éstas manifestaciones en el niño, facilitarán 
los niveles subsecuentes del proceso de desarrollo. 

El niño ciego de cuatro años, cuando ingresa al sistema pre
escolar, se encuentra en los últinos estadios de sensorio motriz, 
es decir, en el inicio de la representación, por lo cual es nece
sario tomar en cuenta las diferentes manifestaciones de ésta al -
planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b) Juego.simbólico. 

El· niño recurre a símbolos formados a través de ·la,.iínitaci6n, 
que le permite resolver éonflictos planteadós en. ~1 ·~J,d~· de- los 

. ' .:-~:- . ' . . . -· 
adultos. -- ·:,-;-' 

Las estrategias _que ,se recorniendánpara propiciar 'él 'desarr~ 
llo en, es fe aspecto son: :·.':::.-;· 

.- , .. ,· 

Participar con los pequeños en los· juegos ,de lo~. rincones· 
y njugar a._._-~", ·eS ,d~cir, represen~nr papeles-. o s~tua_C.lon~s-. 

Rotar· los rincones de trabajo. 

- Real(zar dramatizaciones libres' 

Todo esto lo llevará a la capacidad representativa de él mi!!, 
mo y de los demás por medio del juego. 

e) ~lodelado, 

El modelado puede empe:ar como juego de ejercicio. Si se le 
da al pequeno masa par• modelar de fácil manejo, lste empe:arl -
por realizar figuras de diferentes formas, atribuyéndoles un sig
nificado, y poco 3 poco, el nifio irá representando formas menta-
les de las cosas que lo rodean. Es necesario que el pequeño utili 
ce esta forma de expresión, ya que el dibujo no tiene significado 
para los invidentes. El modelado no es una copia de la realidad,
sino una copia del modelo interno de que dispone el niño. 

, ¡ 

I 
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d) Las imligenes mentales. 

Son como una huella que deja la percepción de los objetos -
por medio del. tacto, olfato, gusto y sonido; y para que tenga una 
imagen completa, es necesario que el pre-escolar, al percibir un 
objeto lo conozca a través de los sentidos restantes siempre y -

cuando no represente un riesgo. 

e) Lenguaje. 

Es común que los niños ciegos tengan un extenso vocabulario 
pero no lo comprendan, por lo tanto es necesario que el educador 
apoye la acci6n y experimentaci6n del pcqueno con lenguaje des--
criptivo; no acción sin palabras, ni palabras sin acci6n. 

Pajón ( 197~) nos dice que para el uso --
acertado del lenguaje, el nifio cie~o pue
de sustituir las relaciones de vista-oído 
por las de tacto-oído; pero así como las
primeras se dcsarrollnn de un3 manera di
recta y natural en el nifio dotado de vis
ta, al nifio ciego hay que mostrlrsclas in 
tencionalmentc haciéndole tocar los objc~ 
tos y rclacionfin<lolos con las palabras -
que los re¡1rcsent3n, Se trata pues, de -· 
evitar el verbalismo y de acercarlo al -
lenguaje de una rnnnera real, rnostr5ndole
simultáneamcntc con p.nlnbras las acciones 
y objetos. 20 

f) Nociones lógico-matemáticas. 

Son procesos fundamentales, que permiten al niño ir conociég 
do su realidad de manera cada vez más objetiva. Las operaciones -
m~s im~ortantcs son: 

- Clasificación. 

Constituye una serie de relaciones mentales a partir de los 
cuales, los objetos se reúnen por semejanza, se separan por dife-

20.- G6mez Pal<tuo. Qe_. fg.: 15. 
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rencias, se define .la. pe~te.nencin de obj.eto a una cfa'se. y se in--· 
cluye en la subclase .. 

e Seriación; 
~;'Oc'. 

Es una operaci6ri en funci6n de la cual se establecen y orde-
nan las diferencias existentes relativas· a. üna deter~ina:da'·carac
terística de los objetos, es decir, se efectiia un .. ordenamiento s!!_ 
glín las diferencias crecientes o decrecientes. 

- Conservación del niimero: 

Consiste en que el niño pueda sostener la equivalencia numé
rica de dos grupos de elementos, aiin cuando los elementos de cada 
uno de los conjuntos no estén en correspondencia uno a uno, es d~ 
cir; aunque haya habido cambios en la disposición especial de al
guno de ellos. 

En torno al niño ciego, le da un sin número de elementos, ~~ 

que le per~itirfin llevar a la prfictica las anteriores operaciones, 
de manera vivcncial, como clasificar sonidos, aromas, peso, text~ 
ra, etc., todo dentro del contexto de las actividades que se rea
lizan cada día de trabajo. 

- Noción espacio-temporal. 

Estos esquemas son importantes para la ubicación del niño en 
el Espacio-Tiempo. 

La estructuración del espacio en el n1no, indica que primero 
se construyen las estructuras topológicas de partici~nción del º! 
den pr6ximo, separado, abierto, cerrado, dentro, fuera; y a par-
tir de estas estructuras base, proceden las estructuras proyecti-
vas. 

La estructuración del tiempo tambi6n es progresiva, parte de 
una indiferenciación total en la que el niño mezcla el pasado y -
el futuro y sólo está claro lo que ocurre en el momento actual.21 

21.- Ibidem: IZ-17 
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3. - LA H!PORTANCIA DEL JUEGO PARA EL DESARROLLO DEL NISO CIEGO. 

El juego permite al niño desarrollar sus capacidades físicas 
y mentales, y a ser creativo, el juego es una fuente de autosati~ 
facci6n y de placer con sus propias actividades, por medio del -
juego, el niño se iguala a los miembros de su familia y de la co
munidad infantil . 

. Jugar, siRnifica ser activo y prepararse para la vida adul-
ta, todo niño, sin embargo necesita ser dirigido y motivado parn 

el juego. porque a menudo no sabe qué es jugar y có!l'o ju~ar, por 
lo tanto, son los padres y los adultos quienes tienen que introd~ 

cir al niño en el juer,o. 

El niño se interesa por el medio que le rodea y está capaci
tado para observar e interesarse por las actividades que reali:an 
otros niños y los adultos, surgiendo, así, el jue~o de imitación; 

el nifio ciego, no tiene esta posibilidad, ya que al carecer <le -

los estímulos visuales se refugia en el "juego auditivo", lo que 

impide que aprenda sin Ja ayuda de los mayores, a jugar como to-
dos los niños lo hacen, 6sto hace que el niño ciego parezca total 

mente inl.".apa:: de jugnr, lo que por suerte no es así ya que existe 

una gran variedad de juegos y juguetes que pueden ser utilizados 
por los nifios sin vist¡1. 

Se ha demostrado, que casi todos los juegos de los niños con 
vista, son igualmente aprendidos por el ciego, incluyendo pelo--
tas, muñecas, trenes y bicicletas de juguetes. 

Los nifios ciegos pueden usar tijeras, aguja e hilo, pueden -
clasificar, coleccionar, trepar paredes, incluso ayudar en las t! 
reas del hor,nr. ZZ. 

22. - F1tru1jo T1Lo11kov.ic.. "!mpo!Ltancla: del. juego paM el deAMAOllo del -

11.llio ciego" e11 JueQo~ 11 jugue.t.eA pMCl 11úio~ clegN de edad P.\e-e.1-

cofa-t: 9. 
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Opino que el juego es una actividad de suma importancia para 
el desarrollo intelectual y motor del niño, éste ayuda al niño a 
conocer lo que le rodea, a que desarrolle su lenguaje, su cuerpo 
y afectos; al jugar con otros nifios, aprende a tornar en cuenta a 
los dem5s, por lo anterior se deduce, que el juego es fundamental 
en la vida del nifio, y que la falta del mismo, aisla al pequefio 
del mundo que le rodea; por otro lado, el juego ayuda a liberar -
angustias, miedos, temores, etc. 

Independientemente de la minusvalía que presenta el nifio co~ 

sidero que en el juego, proyect:i un mundo esbo:ado a veces pero -
con frecuencia preciso de deseos y de conflictos. 

El juego infantil, mediador entre la impotencia infantil y -
la omnipotencia de los papeles adultos, es un tiempo indispensa-
blc en el proceso de la evolución del niño, actividad habitual -
pero paradójicamente compleja y ambivalente al mismo tiempo, eje! 
ciclo destinado a la adaptación de la realidad impuesta por el -
mundo exterior. 

Debido a la importancia que tiene el juego en todo el desa-
rrollo del nifio, es conveniente sefialar las funciones que se ven 

favorecidas en el proceso de anrendizaje del niño, es por ello, -
que se presentan de manera general las diversas clases de juego, 

ya mencionadas en Capitulo J. 

a) Dramatización. 

A pesnr de su duración relativamente breve como interés de -
juegos, la dramatización contribuye mucho a las adaptaciones per· 
sonales y sociales de los pcquefios; mediante la pr5cticn de repr~ 

sentaci6n de papeles. Aprenden a ver una situación desde el marco 
de referencia de la persona a la que representan en los jue~os. 

A partir de los juegos de dramatizaci6n, los niños aprenden 
a obtener satisfacciones mediante sus propios esfuerzos. 
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b) Fantasías. 

Indiscutiblemente, las fantasías son una forma agradable de 
actividad a la que los niños se pueden dedicar, cuando las condi
ciones hacen que sea imposible que se dediquen a otras formas de 
juegos. Lo que es todavía más importante, es que estimula su ima
ginación y fomenta su creatividad, para que los niños hagan en su 

vida real, lo que les result6 agradable en sus sueños. Sin embar
go, si las fantasías son poco realistas, los niños no podrán igu~ 
lar en la realidad sus aspiraciones en el mundo de los sueños. 

c) Constructivos. 

Los juegos constructivos contribuyen a la socializaci6n y a 
la autosuficiencia, puesto que los niños gozan haciendo cosas - -

cuando están solos. 

También aprenden a comportarse de .modo social cuando constr~ 
yen objetos con sus compañeros de· juego, mostrándose cooperativos 
y apreciando realizaciones. Los juegos constructivos estimulan -
también la creatividad. 

d) Música. 

Los niños gozan al cantar, tocar un instrumento musical, 6 -

bailar al son de la música, pueden desarrollar la capacidad de di 
vertirse, mientras que al mismo tiempo, aprenden a ser creativos. 
La música, puede ayudarles a socializarse, fomentando la coopera
ción con sus compañeros. 

e) Colecciones. 

La colección contribuye a las adaptaciones personales y so-
ciales de los niños. Los hace autosuficientes en sus juegos los -
anima a desarrollar capacidades sociales, tales cono: la justicia, 
el compartir, la cooperación y la competencia.También contribuyen 
a que los niños aprendan nuevos significados, y a que se hagan º! 
denados. 2 3. 

23.- EUzabeth B. HUJr.locll. Qe. Cit.: 307-341. 
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f) Función motora. 

Durante los cuatro primeros años de vida postnatal, el niño 

llega a controlar sus movimientos gruesos, a partir de los cinco 
años de edad, se produce un desarrollo importante en el control -

de las coordinaciones más finas, que incluyen a grupos musculares 
menos utilizados p3ra aferrar las cosas, tirar y atrapar pelotas, 
escribir y utilizar herramientas. 

A menos CltlC haya obstSculos ar.ibicntnlcs o deficiencins físi
cas o mcntnles, que interfieran el desarrollo wotor normal, un -

nifio de seis afias, estard listo pnr3 adaptarse a las exi~cncias -
de la escuela y n participnr en las actividades de juego de sus -
conpañcros. La socic-da<l espera esto de los niños. Algunas tareas 

más importantes de desarrollo de los anos preescolares y los pri
meros de la escuela, consisten en el desarrollo de habilidades mo 
toras, basadas en el uso coordinado de diferentes gru9os de múscu 
los. 

Los niños que responden a las expectativas sociales, reali-
zan buenas adaptaciones personales y sociales, a menos que encuc~ 

tr~n obstáculos en Ja personalidad. 

g) Juego Simhólico. 

Los juegos simbólicos adoptan un papel importante en la vida 
emocional del niño, de 4-6 años se halla en una etapa muy vulner! 

hle del desarrollo, en el sentido de que comienza a adquirir una 
n11cva suerte de formas de tratar con el ~undo que le rodea. 

El juer.o simbólico puede cxplaynr estas situacionc5 conflic

tunles de la viJa real, que le permita una conclusi6n eficiente -
en la que 61 resulta que es un ganador y no, como suele darse en 

Ja vida real, el que pierde. 

El juego tiende un puente sobre el vacio
quc existe entre la experiencia sensorio-



motriz y la emergencia del pensamiento re 
prcscntativo o simbólico. Piagct empica ~ 
el término simbolismo lúdico para descri
bir los jueROS "del como si". 
Este estí~ulo inmediato, el oalo o la ma
zorca de maí:, es para el nifio el símbolo 
lúdico del rev6lver o de la muneca en los 
que él piensa. Por lo tanto, el juego de
''como sí'' Jel niño estimula el desarrollo 
de su pensanicnto acerca de objetos ine-
xistcntes que son representados oor estos 
símbolos. Piaget sugiere, de hecho, que -
el desarrollo del lenguaje también depen
de de la función simh6Jica del juego. Pri 
mero aparece la experiencia sensorio-me-~ 
tri: actual con un objeto o acción; des-
pués da rcvivencia "del como sí", de esa 
experiencia, y finalmente aparece una pa
labra que representa verbalmente a todo -
el esquema. Dado que el lenguaje está só
lo principiando en el momento en que se -
est5 desarrollando el juego simbólico del 
nifio, resulta difícil observar definitiva 
mente cual de Jos dos aparece primero. 2~ 

i) Función Tácti 1. 

38. 

La función táctil es primordial en el niño ciego, ya que a -

través de ésta puede captar una amplia gama de estímulos y perce~ 

ciones del mundo que Je rodea. 

Este sentido se desarrolla de una manera extraordinaria, ya 

que de alguna manera substituye al de la vista. 

Se puede afirmar que las manos del niño ciego son sus ojos. 

j) Sensoria l. 

Al igual que el tacto, .. eJ' oído:e¿·.esencial pa~a el niño cie

go. Ya que por medio de e_l~puede diferenciar di versos sonidos que 

provienen del exteri~r, asLcomo conocer a las personas a través 
de la voz. 

Z4.- MaJty Antt S. Puia.llu:. !22_. Ut. ~· lean P.iaget. Se.ll ... !22_. 
CU.: 105 
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CAPITULO rrr. 

INTEGRACION DEL NH!O CIEGO PRE-ESCOLAR AL AMBITO, EDUCATIVO A TRA

VES DEL JUEGO. 

1. - CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA INTEGRACION DEL NiílO CIEGO PRE

ESCOLAR EN EL DESARROLLO HUMA:'IO: 

Este término tiene significados específicos en las diversas 
ramas del saber. 

Pedag6gicamente hablando, ln integraci6n es el proceso de i~ 

teracci6n entre los miembros de un grupo, que dá, como resultado, 

la acomodación recíproca y un mayor sentido de su identificación 
en el, 

En ~stc sentido, es como una forma de pensamiento o activi-
dad intelectual colectivos en que, por la aportación de cada uno, 
se llega a alcanzar un consenso que da al grupo carácter unánime. 
2 5. 

Desde el punto de vista psicopedagógico, considero que la i~ 
tegraci6n es de fundamental importancia, pues, mediante ella, el 

nifio puede ir estableciendo un marco de relaciones sociales, ya -

sea dentro del seno familiar o el ámbito escolar. 

Antes de pensar en integrar al niño ciego pre-escolar a una 

escuela regt1lar, debemos integrarlo a su familia como un nifio nor 
mal, hasta donde sea posible ya que es donde adquiere las bases -

sólidas para su personalidad y la primera formación. 

Posteriormente es indispensable una planeación adecuada para 

la transferencia del hognr a una esct1ela especial, en donde se i~ 
tegrará a una comunidad de sus mismas características y, en ésta 
etapa, es donde se van a desarrollar sus habilidades, capacidades 
y aptitudes para enfrentarse al mundo exterior (sociedad) con fi¿: 
meza y seguridad. 

25. lie1w¡ PMtt foiJLcltild. lUcclo11Mio de Soclologla.: 157. 
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Con la preparación adquirida en una escuela especial podrá -
integrarse posteriormente a una escuela regular, en donde no se -
sentirá relegado o recha:ado, por sus compañeros y maestros, pues 
contará con una formación óptima para desplazarse )" desarrollarse 
en cuaquier medio. 

Otro aspecto relevante de la integración, es lograr que el -
nifio pre-escolar sea cooperativo en el trabajo colectivo )" en el 
juego en pequenos grupos, obteniendo la comprensión de diferentes 
puntos de vista )" en general del mundo que le rodea. 

La integración lograda en las escuelas de educación especial 
)"posteriormente en escuelas regulares, son las que proporciona-
rá~n las ~b~ases necesarias para su desarrollo. El niño, al obtener 
elementos tales como la autonomía, creatividad, responsabilidad, 
criticidad, solución de problemas )" formación positiva de autoco! 
~cepto·, ·estará en posibilidad de alcanzar su evolución bio-psicos~ 
ciaL 

Z;- REVISION DE DIVERSOS PDNTOS DE VISTA. 

Para. desarrollar este tema me aporaré en eminentes tratadis
tas de la educación como son: Emilio Durkheim, Parson, Arnold - -
Gesell y Elizab~th B. Hurlock. 

a) Punto de vista de Emilio Durkhcim. 

Durkheím analiza la función de la educación dentro de la so
ciedad, la identifica en su dimensión de realidad objetiva)" ex-
terna, instituida e institucionali:ada y la construye como un he
cho social. Dándole un carácter de orientación humanista ya que -

tiene la idea del poder creativo de la educación y manifiesta la 
dignidad r grande:a de su acción cuyo protagonista principal es -
el maestro. 

La función de la educación consiste en socializar al ser hu
mano, es decir, moldear al ser "social" que somos, con el prop6si 
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to de conformar otro nuevo ser social )' r.ioral. 

La funci6n principal de la educación es la socializaci6n me
t6dica de la generación joven, mediante la acci6n ejercida por la 
generación adulta. Esta socialización se realiza mediante un pro
ceso de imposición externa. 

Naturalmente se va moldeando de acuerdo con las necesidades 

objetivas del contexto. Estas neccsi<lades se estructuran en un c6 

<ligo cultural de normas, valores y conocimientos que son comunic,!!. 

<los por el grupo generacional como la conservación de la cultura 
heredada del pasado. 26. 

Dicho autor no contempla a la familia, sin embargo, debido a 
la forma en como co11cihe zt la educación como un hecho social, es 
decir, el individuo mediante la instrucción se socializa. 

Se deduce, a trav65 de su teoría que la familia es consider~ 
<la como primer subsistema de la sociali:ación humana y que, post~ 

riormcntc, proscguir5 en la escuela. Para el autor toda la educa

ción es co11sideratla como tin hecho social. 

h) El punto de vista de Parson. 

Parn Pnrson, en el aprendizaje socializador, se entrecruzan 

dos momentos que se miden en la capacidad individual, estos son -
asumir el papel y la capacidad de vivir en el mismo. 

La solución social analiza cómo se dá la función dentro del 
salón de clase y la relación a la diJtribuci6n de los recursos h~ 

manos, dentro <le una estructura de los papeles en la sociedad - -

global. 

Esta distribución comienza a funcionar ya desde el salón de 

clases, donde se distingue la posición del profesor como autori--

Z6.- l.lagda.iena Sa.tom6n. "PrutoJ!ltmll de iM pJLútcipcU'.e.i eoWenru de .út

.tVtpile.tac.i611 de ffi educac.<611 eomo Se116me110 ~oucU'." en Pe.t@e.! 

Eduea.tivo~. ~· EmiUo Vw1klie.ún: 3. 
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dad y saber, y la del alumno como subordinado e ignorante. 

Tanto la familia como la escuela, según el autor, cumplen 
con el proceso de socialización mediante el cual los individuos -

son entrenados y motivados para el correcto desempefio efectivo y 

técnico de sus papeles en Ja edad adulta. 27. 

En otras palabras, éste autor toma como unidad de análisis y 

como agente de socializaci6n, el salón de clases y la familia. 

La socializaci6n básicamente se inicia en la familia, poste

riormente será continuada en el ámbito educativo en donde va a ad 
quirir una formación determinada para asumir los diferentes pape
les dentro de la sociedad. 

c) El punto de vista de Arnold Gesell. 

Las raíces del crecimiento de la personalidad del nifio pene

tran en otras personalidades, esto depende de las relaciones in-

terpersonales que éste experimenta día a día, año a ano. Si no e~ 
tablccicra contacto con otros seres humanos desde el momento mis
mo del nacimiento, difícilmente podría adquirir una personalidad. 

La profundidad de las relaciones que establece con otras per 

sonas jóvenes ó viejas, contribuyen a que en el futuro logre la -
11 autonomía 11

• 

Las relaciones interpersonales que actúan sobre el niño en -

el hogar, en la escuela y en la comunidad, incluyen padres, comp~ 
ñeros, director, supervisores y alumnos de los diversos grados. 

Las características sociales consisten en orientaciones y -

tendencias concretas y, lejos de permanecer estfiticas, estas 
orientaciones se modifican de continuo, con las circunstancias de 

la edad. 

La meta de Ja instrucción es procurar que todos los nifios re 

ciban un aprendizaje de una manera y en un nivel adecuado a su 

27.- Magdalena. Sal.om611. QE_. CU. Apud. Tal.cott P<IMoM: 9-10. 
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propio desarrollo. 28. 

En resumen, para Gesell, la escuela es una unidad social más 

amplia que el hogar, pero es mucho más compleja y, en gran medi-
da, menos decisiva en cuanto a la personalidad del niño. 

Constituye, sin embargo, un factor de importancia en la ex-
tensi6n de la red de sus relaciones interpersonales. 

d) El punto de vista de Elizabeth B. Hurlock. 

Las oportunidades para aprender, dependen del ambiente y los 
intereses de las personas, tanto de niños como adultos, con quie

nes se asocian los pequeños. Puesto que las inclinaciones de és-
tos son 11 caseros 11

• 

A medida que se ensanchan sus horizontes sociales, adquieren 
otras inquietudes con personas fuera del hogar, con las que entra 
en contacto. 

Sin embargo las incapacidades físicas, mentales y las expe-
riencias sociales restringidas, limitan los intereses de éstos. 

Dentro del ámbito escolar, sostiene relaciones agradables -
con los maestros, desarrollando actividades sociales favorables -

que hacen gratas las experiencias adquiridas en la escuela, por -

el contrario, cuando éstas son desagradables pueden conducir a ac 
titudes desfavorables. 

Cuando los dos aspectos, el cognoscitivo y el afectivo se -

conjuntan, desempeñan papeles importantes para determinar lo que 
los niños harfin o no y los tipos de adaptaciones personales y so

ciales que realizarán. 29. 

Para concluir este punto, es necesario mencionar que la fami 
lia es la unidad más importante de socializaci6n, puesto que los 

28.- A1u10td Ge.le.U et al. Qp_. CU.: 51 

29. - EUza.be:th 6. HW<l.ock. Qp_. CU.: 2 43-244. 



niftos sólo aprenderfin a ser sociables si se sienten motivados na

ra ello. Esto depende en gran narte, de la cantidad de satisfac-
ción que obtengan a partir de las actividades sociales. 

Ahora bien, dicha socialiiación será continuada oor el maes
tro, pero quienes tienen una mayor influencia son los COMQañeros, 

más que la familia y el propio educando. 

3.- INTEGRACIO~ DEL NISO CIEGO EN EL A~IBITO FNHLIAR Y ESCOLAR. 

a) Tanto en el ámbito familiar como en el educativo, el niño tie

ne derechos y deberes que cumolir. Este se llevar& a cabo a tra-
vés de su participación en las actividades diarias. 

La familia es el núcleo en donde el niño aprende a actuar en 

función de otros. Esta ti~ne que estar orcparada para enfrentar -
el problema que siRnifica tener un hijo ciego, ya que debe estar 
en condiciones de estimular y motivar al niño, facilitfindole su -

~~?rmal y ~ano crecimiento. 

La familia debe observar cuidadosamente, cuales son los est!_ 

mulos a los que el niño responde con mayor prontitud e interés y 

cuales son las actividades que mfis le agradan. 

En este marco de relaciones, se destaca u11 ambiente que pro

picie SCRUridad para los pcquefios, que los invite a la narticipa
ci6n de las acti~idadcs cotidianas pcrmiti6ndolcs el difilo~c con 
los dcrn6s micnhro~ de la familia, sin temor a equivocarse y a ser 
sancionados, f~vorccicnJo el proceso y la autonom[a. 

~o se debe dudar de su capacidad cuando no comprende las --

instrucciones de jucRO de inocdiato o cuando no muestra la debida 
destreza para cierta actividad. 

Toda la educación se basa en el afecto, la comprensión y la 
paciencia, lo que debe llevarlos a trabajar sobre asnectos firmes 

y positivos del niño y no sobre sus debilidades ó carencias. 

Con ello de contribuye a que tenga un fuerte equilibrio tan 
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to físico como psíquico, consciente de sus limitaciones pero due
ño de su personalidad en crecimiento, lo cual le permitirá desen
volverse en su medio con un mínimo de dificultades y un máximo de 
posibilidades. 

Para concluí r este tema, se puede afirmar que antes de pen- -
sar en integrar a un niño ciego a la escuela, se debe de integrar 
primero a su familia, es ahí en donde va a interactuar con sus p~ 
dres y hermanos, son ellos quienes deben ofrecer al niño un hogar 
gratificante en donde él pueda tener un desarrollo normal, ya que 
es el lugar más propicio para que el pequeño adquiera los elemen
tos necesarios para enfrentar su limitación. Esta primera forma-
ci6n que el niño recibe en el seno moterno le será de utilidad -
para su posterior ingreso • la Educación Especial. 

b) Integración al 5mbito escolar. 

La educación pre-escolar se refiere a la
educación impartida o recibida antes de -
la educación escalar. Dada la gran ímpor
tancl a de la educación del niño en su más 
tierna infancia, el comicn:o de la educa
ci6n pre-escolar puede ser considerado -
desde el nacimiento. Lo concepción propia 
sobre L'ducac16n influyc- en esta Jotertllina 
ci6n. Si exaltamos a la madre como educa~ 
dora, debemos convenir en que, desde el -
nacimiento, el nifio adquiere hfihitos que 
le ayudarfir1 :1 la formación de su pcrsona-
1 iJad Jurante toda st1 cxistenci3. Las cx
pcrícncins infantiles c.lL"' lo~ primeros --
afios de vid:1 son Je gran importancia eil -
ln formación de J¡¡ JlCrsonalid¡id. 
La cduc:ic1ó11 pre·e~colar lleva implícito 
continuar. y a(m superar, la formación f!_ 
miliar de los niños, la finalidad funda-
m~ntal que se le atribuye, es el desarro
llo motor, la educación física del nifio -
plenamente adecuada al desarrollo perfec
to de la madurez de esta etapa infantil. 



Es primordial que se desarrollen las apti 
tudcs naturales existentes en los niños Y 
las actitudes propias para una adaptación 
perfecta a la sociedad en que están des-
tinados a vivir. 30 

46. 

Por lo anteriormente planteado es conveniente seftalar, que -

la transición del hogar a la escuela de Educación Especial se de
be dar en forma gradual. El a~biente debe ser libre de tensiones 

y ansiedad haciendo posible que el niño aprenda a explorar y a e~ 
frentar con eficacia algunos de sus oropios problemas. ~or lo ta! 

to se ensefiar5 r1l pequcfio a que se baste a si ~ismo, dentro de lo 
que es capaz y de manera que resulte placentero. 

Uno de Jos primeros aspectos de los que se encargará el edu
cador, es enseñar a los niños ciegos a que se muevan con confian
za, es importante que no adquieran el hábito de andar a tientas, 

sino qt1e aprendan a caminar por sí mismos con cierta precaución. 
Es necesario que se <l6 ori~ntación y movilidad a los niños ciegos, 

de no ser así serán pasivos y sedentarios. 

El educador especiali:ado debe basar su trabajo, en primer 
término, tratando al educando como un niño y en sc.~undo, como un 

niño ciego. Es mejor olvidar que es diferente a los demás hablar
le, cantarle, jugar con él y estimularlo tanto ó mis que a un ni

ño vidente. 

llay que señalar que muchos niftos ciegos tienen buena intcli 

gcncia, son capaces de aprender el sistema Braille y ciertas ac

tividades prácticas. Difieren en su capacidad y en sus habilida-
dcs al igual que las demás personas, pero en general desarrollan 

una especial sensibilidad en el tacto y la audición que compensa 

en gran medida su pérdida visual. 

30.- Jurut ,\lanuet MoJte•w G. IJ Ma. Lu.Ua /.leiiiz. "La Educaci6n P!LeUco

!a,\ hoy" en Educaci6n P1teucol111L mU,,do6, .t~e>tic<Ll 1J OJtErutüa-

c.i6n: 1-8, 10-11. 
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En pre-escolar se da la iniciación del Sistema Braille. El -

aprendí za je de Brai lle es un proceso abstracto )' formal, requiere 

de una gran concentraci6n, cierta habilidad manual y capacidad -
para analizar y sintetizar los sonidos. Al principio es necesario 

aprender a asociar el sonido de la letra con el diseño de los pu~ 
tos. 

En los niños de 5 y 6 años pueden introducirse juegos en los 
que intervengan los números, cuando el nifto esté preparado para -

comprenderlo se introducirán los números en Braille, de manera 
que pueda relacionar el nombre del número con la cantidad y su -
configuración especial en el sistema. 

El 11ifio ciego precisa de una cducaci6n especial que se adap

te a sus necesidades, pero también necesita sentir que forma par
te de una familia y que es miembro aceptado de la sociedad. 

La facilidad con que el niño se adapta a este nuevo ambiente 

dependerá de las relaciones familiares. 

El niño tiene que saber su limitación de ceguera)' superar-
se, para gannr el derecho a ser un miembro de la escuela de niños 

normales, ya que en 6sta, será un sujeto con deberes que no se le 
van a perdonar y con derechos que le permitirán integrarse y par

ticipar activamente. 



CAPITULO IV 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES LUDICAS EDUCATIVAS PARA Nil'lOS CIEGOS 
DE NIVEL PRE-ESCOLAR. 

48. 

El presente capítulo tiene como finalidad presentar una va·· 
ricdad de juegos que sirvan al educador, que es la figura princi
pal en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. 

La cnscñan:a debe ser objetiva, dinámica y auditiva. Este -
principio didáctico se refiere a los métodos, técnicas y materia
les en general que se necesitan para realizar una educación com-
plc-ta e integral. 

La cducaci6n que se imparte a los ciegos en general, y muy -

especialmente a los niños, debe llenar al máximo el hueco o falta 
de experiencia cognoscitiva cspont~nca que se obtiene a través -

del sentido visual. Recordemos que la vista es el sentido de la -
ubicación por excelencia y de información global cercana o leja-· 
na, por lo tanto la ausencia de 6ste sentido perturba seriamente 
la movilidad libre e independiente, la orientaci6n correcta y CO! 

secucntcmente la ubicaci6n. 

El niño ciego, al igual que el niño normo-visual, requiere 
de pr5cticíls y experiencias motrices y senso-pcrceptivas constan
tes: el o[do, el tacto, el olfato y la capacidad quinest6sica, d! 
ben conjugarse constantemente a trav6s de ejercicios y juegos es
peciales, cuyos resultados serán una mayor independencia psicol6-

gica y frsica. 

Por lo anteriormente planteado es mi propósito presentar a -
continuación un cuadro de juegos apropiados para el desarrollo -
educativo del niño ciego. 

La naturaleza del cuadro contempla una organizaci6n por co-

lumnas; la primera columna atiende la función principal a desarr~ 
llar; la segunda el nombre que se propone para el juego; la terc! 
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ra la descripción de la actividad y la última los materiales re-
queridos. 

Las actividades aquí presentadas son relevantes para el - -
aprendizaje del niño ciego; todos los sentidos pero sobre todo -
las manos, son fundamentales para la adquisición de nuevos conoci 
micntos. 

Por cuanto a lns funciones: Táctil, auditiva, olfativa, gus

tativa, quincstésica de coordinaci6n y otras, no se puede hacer -

una separación o diferenciación tajante, en lo que respecta a los 
juegos, ya que en algunas ocasiones todos los sentidos se ven in
volucrados en una sola actividad. El tacto y el oído, son los dos 
sentidos mds importantes del niño ciego y por lo tanto, posterio! 
mente, se po<lrfi observar en el cuadro, que estos dos sentidos ªP! 

recen con mayor frecuencia en los juegos. Con esto se pretende -

dar un cuadro Jcscriptivo de actividades lOdicas, corno sugerencia 
para el c<lucndor, favoreciendo con dichas actividades la estimul! 
ci6n, el aprendi:aje, el lenguaje, la socialización y la indepen
dencia del niño ciego. 



~ ~~~¡~~~LtAR 
Orientaci6n 
Espacia 1 y 
Movilidad 

NOMBRE DEL JU§. 
GO 
Juegos de paseo 

CUADRO DE ACTIVIDADES LUDICAS 

DESCRIPCION 

Este tipo de juegos que se desarro
llan mientras se realiza un paseo -
ya sea en el campo, en la ciudad ó 
la calle, favorece la ubicación es
pacial. Mientras caminan, el educa
dor estimula al niño ciego para QUe 
recoja diversos objetos, como hojas, 
piedras, ramas o semillas. 
Al comienzo del paseo se puede pre
guntar al niño ¿cómo sientes las co 
sas?, o decirle: "toquemos este edf 
ficio", o "toca esta reja y luego 7 
una puerta 1

'. Si el niño no conoce la 
palabra rugoso el educador puede es 
timularlo diciéndole: "el tronco _:
del firbol es rugoso, haber si enea~ 
tramos alguna otra cosa rugosa". 
Si el nifio ya conoce la palabra ru
goso decirle: ''¿Puedes encontrar al 
go que sea diferente de este árbol
rugoso?", (por ejemplo una hoja li
sa) o "puedes encontrar algo que -
sea igual que este árbol rugoso". 
Al continuar el paseo, se encontra
rfin nuevos objetos para tocar y nom 
brar sus texturas. Al comicn:o del
paseo el educador !JUedc decir: "A -
ver cuántas cosas, podemos tocar11

• 

Yo toco un árbol; ¿Qué tocan uste-
des?. Dejar que los niftos se turnen 
para tocar las cosas. También se -
les pueden dar dos flores, para que 
el niño sienta cuál es más grande y 
cull es mis pcqucfta. 30 

30. - Juo.Jt Manuel Mo11.e110 G. fJ Ma.. Lu..iAa Meiilz. "La Educ.ac.<'.611 P-'!.e~c.ola.Jt ltoy" 
en Eclucaci6n P~ee.;coÜVl m~tcJdo~. t~c1uciu 11 oui1tn{:o<t6n: 7-8, 10-11. 

31.- Sa11d1U1 Zúllln Tactuclt y Lyn Taetuch. JucRM 11 Ac,tivüladu P.'°ucolMc,i: 
26-28, 33, 37, 51-53, 56, 59, 63. 

"A" 

MATERIALES 

Bolsa de plástico 
para depositar los 
diferentes objetos 
que se encuentren 
durante el paseo 
por e 1 campo. 

En el caso de un -
paseo por la ciu-
dad, los materia- -
les consistirían -
en las cosas u ob
jetos que se en-
cuentrcn a su alre 
dedor (por ejemplo 
una caseta telefó
nica, un poste una 
reja, una ventana, 
un coche, etc.). 

"' o 



FUNCION A 
DESARROLLAR 

Comprensión 
de la igual 
dad y la dI 
ferencia de 
objetos, a 
través de 
la textura, 
del tamaño, 
y de la fo_I 
ma. 

Tfotil 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

Igual y Diferente 

I den tifi caci6n 
de formas 

DESCRI PCION 

Se colocan tres ohjetos sobre la mesa. 
Dos deben ser iguales. el tercero debe 
diferir en algún aspecto. Se le dice -
al niño: 11 ¿Todos éstos bloques son - -
iguales'?". Si el niño responde sí, se 
le formulan preguntas adicionales acer 
ca de los tres objetos. Por ejemplo, 7 
"¿Este es tan grande como estos dos? 11

• 

Cuando el niño ciego señale cual obje
to es diferente, se le pregunta cual -
es la diferencia y se le continúa esti 
mulando para que identifique otras di~ 
fcrencias de tamaño, textura y forma. 

Se colocan varias figuras en un reci-
piente y se le dice al niño ciego, - -
11 ¿Puedes encontrar un rectángulo en el 
ta:ón?" v así se continúa con todas -
las figuras que haya, hasta que el re
cipiente quede vaclo. 
Este juego, estimula el sentido del -
tacto, a través de la identificaci6n -
de las formas. 

"B" 
MATERIALES 

Grupos de tres obje
tos de la misma cla
se, dos idénticos y 
uno ligeramente dife 
rente. -

Diversas figuras de 
texturas y formas 
diferentes. 



FUNCION A 
DESARROLLAR 

Coordinaci6n 
motora 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

Clasificaci6n e -
identificaci6n de 
objetos por tama
ño 

DESCRIPCION 

Se dan indicaciones al n1r10 para que 
forme una fila de bloques (triángu-
los, círculos, cubos) del más peque
ño al más ~rande sobre una mesa. 
"¿Cufil es el bloque más pequeño del 
grupo?", lo colocas en un extremo de 
la mesa. Luego pedir un bloque algo 
más grande para colocarlo junto al -
anterior. 
Continuar así hasta formar una fila 
del m5s pequeño al mis grande y ha-
blar acerca del tamaño relativo de -
los objetos. 
11 Estos dos bloques son arandes ¿·ver .. 
dad?, ¿pero, cuál es el más grnnde?, 
¿cuál es mfis pcqucfio este bloque, o el 
siguiente? 11

• 

Posteriormente para la identificación 
de los objetos por tamaño se toma un 
objeto del grupo)' se le dice: "Este 
bloque (triángulo, círculo o cubo) es 
grande o pcqueño 1

'. Se tomo otro blo
que y se les pregunta "¿y éste, es -
más grande o más pequeño que el pri
mero que he cogido?". En este juego 
se trata de que el niño llegue a usar 
las palabras grande, pequcfto, más -
grande, más pequeño, cte., al tomar 
un objeto )' determinar su tamaño en 
relación con otros obietos. 
Para un mejor manejo del material,
los triángulos podrían estar forma
dos de papel terciopelo, los círcu
los con papel lustre o crepé y los 
cubos podrían ser de plástico o mad~ 
ra. 

"D" 

MATERIALES 

De tres a diez obje
tos de la misma cla
se, pero de diferen
te textura y tamaño. 

"' N 



FUNC!ON A 
DESARROLLAR 

Ejercitar la 
función sen
sorial; escu 
char e imi-:"" 
tar; desarro 
llar la crea 
tividad )', -:: 
la irnagina-
ci6n a tra-
vés de la 
irni taci 6n 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

Jue~os de papeles 

DESCR!PC!ON 

Simular ser un animal. - La ma,·oría de 
los niños ciegos hacen ésta aCtividad 
por sí mismos después de escuchar a un 
animal. Se ponen a cuatro patas y la
dran o ¡.!ruñen. Aquí se les puede su~e 
rir nuevos aniMnles para que imiten.
Cambio Je papeles Educador-Alumno. -
Los niños ciegos van a disfrutar mu-
cho de ser el "educador" mientras el 
educador pasa a ser el "niño". Esta -
actividad es una buena oportunidad P!!. 
raque, se vea como cree el niño que 
actúa o debiera actuar el educador. 
Ser otras nersonas. - Entre las activi 
dades favoritas del niño ciego, es sí 
mular ser un médico, enfermera, poli~ 
cía, vendedor, boMbero, etc. 
Estos jue~os de aapeles son activida
des que les gustan tanto a los niños 
ciegos, que muchos de ellos, las ha-
cen nor iniciativa propia; ademfis fa
vorecen el desarrollo, de su vocabula 
rio y la comunicación social. -

"E" 

MATERIALES 

Los necesarios para 
cada situación. 
Es muy útil una ca
ja o bolsa con ropa, 
sombreros y zapatos 
viejos y otros ves
tidos. 



FUNCION A 
DESARROLLAR 

Ejercí tar e 1 
sentido del 
olfato 

Estimulaci6n 
del sen ti do 
táctil y sen 
tido estereos 
nóstico. 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

\'amos a oler 

Conozcamos las 
frutas y las 
verduras 

DESCRIPCIO~ 

El educador colocará al~unos sólidos 
en cajitas como: menta, clavos de -
olor, alcanfor, neftalina, cebolla, 
ajo, flores, nardos, rosas, y en bo
tellas colocará sustancias como per
fumes, alcohol, petróleo, gasolina, 
etc., pidiéndole lue~o al niño ciego 
que haga ejercicios de reconocimien
to de los distintos olores, ya sea -
con aroma agradable o desa~radable. 
Para esto también se puede aprove--
char todo el material que ofrece la 
naturalc::.a. 

Se le pide al n1no ciego que reconoz
ca las frutas, verduras y hortalizas 
empleadas diariamente en la cocina fa 
miliar, asl como que identifique las
distintas texturas como: liso, Aspero, 
suave, rugoso, aterciopelado, duro, 
blando, seco, húmedo, mojado, 32. 

3t .- AngeUta Callo.do. Corutiw110 Juque.te.1; (pa.!til m<. nüio de O " 6 rulo~): 

55-57, 59-61, 64, 66-11. 

"F" 

MATERIALES 

Menta, clavos, al
canfor y otras es
necies. 
Gasolina, petróleo, 
alcohol. 
Recipientes, 
Botellas. 

"G" 

Durazno, plátano, 
manzana, fresas, ta 
marindo, aguacate,
zanahoria, coliflor, 
lechuga, espinacas. 



FUNC!ON A 
DESARROLLAR 

Estimular e 1 
desarrollo 
senso-perceE. 
tual. 

Estimular el 
desarrollo -
senso-perceE. 
tual de aso
ciaci6n. 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

La siembra 

Franel6grafo 

DESCRIPCION 

Con los frascos bien lavados, nrepa
re junto con el niño la siembra de 
la semilla. 
Poner el algodón dentro <l~l frasco -
con un poco de agua; coloque la semi 
lla sobre el algod6n y déjelo en un 
lugar donde no dé directo el sol; a 
los dos o tres días observe si ha -
brotado la raíz v el inicio del ta-
lle; una vez que.haya brotado, siem
bre la semilla en la lata con tierra. 
El educador proporciona al niño la 
planta para que conozca sus partes -
(raíz, tallo, hojas, flor o fruto) a 
través del tacto. 
El educador describirá al niño ciego 
el paulatino crecimiento de la semi
lla. Previo a ésta actividad, el edu 
cador ya habrl presentado al niño _7 
ciego la semilla. 

Primero preparar el franelógrafo, cla 
vando la tela de lana a la madera ó 7 
cartón. 
Luego pegar la lija a las figuras en 
la parte de atrás. 
El educador proporciona al niño ciego 
una figura incompleta, por ejemplo un 
pollo sin una pata, para que la mani
pule e identifique. Luego el educador 
le indicará, que la pegue en el frane 
lógrafo y desnués que localice en la
caja, las oartes faltantes que comple 
ten la fi~ura del franelóerafo v las
coloque en el espacio correspondien-
te. 

"H'' 

MATERIALES 

Frascos. 
Semillas (maíz, fri
jol, algodón, etc.) 
Envases varios. 
Tierra. 
Agua. 

"I" 

Tela de lana o felpa. 
~ladera liviana o car 
tón. 
Clavos pequeños. 
Lija. 
Figuras de cartón de 
diversos animales, 
(incompletos). 
Martillo. 

.,, .,, 



FUNCION A 
DESARROLLAR 

Estimular el 
reconocimien 
to de su es':" 
quema corpo
ral, latera
lidad, favo
reciendo al 
sentido qui
nes tésico. 

Estimular el 
desarrollo -
psicomotor, .. 
ordo y el -
equilibrio, -
para favore
cer el dcs-
plazamiento 
del niño cie 
go y un mejor 
manejo del 
espacio. 

NOMBRE DEL 
JUEGO 

Izquierda-Derecha 

El Camino 

DESCRTPC!ON 

El educador recorta dos partes de 
cinta de diferente textura de ma
nera que se puedan amarrar al mu
neco y tobillo del nino. 
El educador pide al niño ciego -
que se amarre las cintas en las -
munecas y tobillos, pie y mano d! 
recha, cinta de papel crepé, pie 
y mano i:quierda cinta de papel -
terciopelo. Posteriormente se so· 
licita al niño cieRO que a una or 
den levante la mano derecho o la
izquierda, o los pies. Oriente al 
niño par~ que asocie la textura -
de la cinta con la ubicación de -
las partes de su cuerpo. 

El educador colocará dos cuerdas en 
forma paralela simulando un canino y 
en él colocar arenn para que el niño 
ciego aprenda a diferenciar lo que -
es un camino liso, de otro con pasto 
al mismo tiempo que se desplaza. 
Se le pide al niño que se desplace -
por el camino de a re na r que se de- -
tenga hasta que escuche un cassette 
con canciones infantiles. 
Si el niño ciego muestra dificultad 
en su desplazamiento, el educador lo 
hará junto a él. 

MATEP.IALES 

Tijeras. 
Papel crepé. 
Terciopelo. 
Muneco. 

Dos cuerdas. 
Arena. 

"J" 

"K" 

Cassettes con can
ciones infantiles. 
Grabadora. 



FUNCION A 
DESARROLLAR 
Estimular el 
desarrollo -
senso-perceE_ 
tual y de co 
rresponden--.: 
ci a. 

Estimular el 
desarrollo 
senso-perceE_ 
tual y la no 
ci6n de can-.: 
tidad. 

NOMBRE DEL 
JUEGO 
Compras 

DESCRIPCION 
El educador prcsentar5 al n1no ciego 
la caja de huevos vací:1 r los casca
rones en otro recipiente. 
Se le pide que coloque los cascaro-
nes de huevo en cada J1ucvera v los -
cuen~e. Se le preguntar5 al nlfto ci~ 
go s1 el total de cascarones corres
ponde al total de hoyos de la hueve-
ra. 
Puede ofrecersele m&s cascarones has 
ta que el niño coloque todos. Con es 
te juego, el nifio se dar5 cuenta de
la correspondencia que hay entre el 
nCímero de hoyos y el nCímero de case!!_ 
rones. 

Mucho, Poco, Nada El educador agrupará en tres cajas o 
recipientes los objetos o cosas; uno 
con muchos objetos¡ otro con nacos y 
otro vacío. 
Luego se le pide al niño ciego que -
diga d6nde hay mucho, d6nde hay poco 
y dónde nada. 

)!ATE RI ALES 

Caia de huevos vacía. 
Cascarones de hue
vo vacíos y forra
dos con diversas -
texturas. 

Objetos y cosas (are 
na, agua, corchola-~ 
tas, piedrecitas, -
frijoles]. 
Cajas o recipientes 
de plástico de uso 
diario, como plato
nes. 



FUNCION A 
DESARROLLAR 

Estimular el 
desarrollo -
social y el 
lenguaje. 

Táctil 

NOMBRE llEL 
JUEGO 

Juego del trans
porte. 

Juego de Tocar 

llESCRI PCION 

El educador realizará las figuras de 
medios de transporte, en papel casca 
rón; le solicitará al niño ciego que 
busque entre los juguetes que esta-
rán en una caja, un medio de trans-
porte, por ejemplo: un automóvil, un 
avión, un tren, etc. 
Después le pedirá que busque la fi-
gura de cart6n )' que la compare con 
el juguete. 

Se llenan varios tazones con elemen
tos de diferentes, texturas co~o: 
sal, harina, arroz, azúcar, agua, -
arena, o hielo. 
El niño mete la mano en un primer ta 
z6n y toca lo que hay dentro. Deci r7 
le: "¿Cómo se siente la harina de -
este taz6n? 11

• El nifio puede respon-
der que es "fina". Decirle: "¿No es 
suave v lisa?". 
Despué~ de tocar y describir dos o -
tres casos diferentes, se colocan -
nuevamente frente al niño, otros ta
zones y decirle: Vamos a jugar a to
car y adivinar. ¿Qué es lsto?. Este 
juego estimula el desarrollo del sen 
tido del tacto, ya que puede recor--=
dar y reconocer lo que hay en el ta
zón y describirlo. Si el niño tiene 
dificultad, hacerle alguna sugeren-
cia. Posteriormente se pueden ir - · 

''N" 

MATERIALES 

Juguetes de los -
medíos de transpor 
te. -
Figuras de papel -
cascarón de los me 
dios de transporte. 

Varios tazones pequ~ 
ños-
Elementos con diferen 
tes texturas como: --=
sal, azdcar, harinas, 
arroz, agua, arena, M 

hielo, etc. 

"' co 



FUNCJON A 
DESARROLLAR 

Coordinación 
Motora y Tac
ti I, y ayuda 
a tener con
fianza en sí 
mismo. 

~<OMBRE DEL 
JUEGO 

Juegos de mesa 
Tablero de encajes 
Dominó 
Cartas 
Dados 

DESCRJPCIO~ 

agreRando ~radualmente más ele~entos 
al jue~o, tales como: ne lotas, láni
ces, telas, tuercas, cartonC'S lisos 
y acanalados con la finalidad de que 
los nifios diferencien la textura, el 
peso, el tamaño y la forma. 33. 

El tablero de encajes consiste en 
cuadros o casilleros, los cuales de
ben ser cubiertos con nancl de diver 
sas texturas nnra ser reconocidas aT 
tacto, por ei' niño ciego. Lris fi~u-
ras o las fichas de juego pueden di
ferenciarse a través del tacto colo
cándole marcas tales como: clavos pe 
queños o dymo. -
En el juer.o de dados, los tantos oue 
den ser reconocidos por el niño cie~ 
go, si se marcan las cantidades en -
bajo relieve. 
Sí, las cartas se marcan con simbo-
los de Braille, los niños ciegos, -
pueden jugar con niños normo-visua-
lcs y también podrán jugar con el d~ 
minó, reconociendo los puntos en re
lieve. Estos juegos, exigen constan
cia y ejcrcitaci6n tlctil. 

33.- lleUy /.f. V.ita de GueJtJtVto. Gu.la pitiktlca paM jivuünu de .ln~roitu: 89-92, 95. 

MATERIALES 

11011 

Tablero de encajes. 
nominó 
Cartas. 
Dados . 



FUNCION A 
DESARROLLAR 

Estimular el 
desarrollo -
senso-perceE. 
tual de los 
conceptos. 

Desarrollar 
la movilidad 

NOMBRE DEL 
JUEGO DESCR!PC!ON 

Juego de Posicio- Debido a que el n1no ciego oresenta 
nes. ciertos problemas en el rnan~jo de -

las palabras: arriba o abajo, dela~ 
te, atrás, dentro, afuera, lejos, -
cerca, izquierda, derecha, etc.,los 
jue~os en los cuales se le oide al 
niño ciego que coloque objetos o c~ 
sas en las diversas nosiciones, lo 
ayudarln en el desar~ollo de la mo
vilidad. 

Juego de la movi
lidad. 

En el juego de la 11 postura 11
, lama

dre o el educador toman cierta nosi 
ci6n y se le pide al niño ciego que 
lo toque para que descubra cual es 
la oostura y que la imite. 
Coloque una cuerda en el piso e in
dique al niño ciego que camine so-
bre ella, para favorecer el equili
brio y fortalecer los músculos del 
pie; jugar con una nelota con un -
cascabel dentro, arrojándola sobre 
la pared, es divertido para los ni
ftos, además de que !ste juego esti
mulará los brazos y todo el cuerpo. 
En estos juegos, los niños ciegos -
pueden familiarizarse con su cuerpo 
y con el de otras ocrsonas, así co
mo de su movimientó. 

ttprt 

MATERIALES 

Objetos y cosas de 
uso diario, cart6n 
figuras o dibujos 
en re lleve de los 
objetos y cosas. 
Caja con diversos 
objetos. 

11q11 

Pelota con un case~ 
bel dentro. 
Una cuerda. 



FUNCION A 
DESARROLLAR 

Conocer e 
identifi
car raíz. 
tallo, ho
jas, flo-
res o fru
tos, a tra 
vés de la
manipula- -
ción de -
las plan
tas. 

Nm!BRE DEL 
JUEGO 

Las plantas 

DESCRIPCION 

El educador presenta al n1no ciego 
diversas plantas para que cono:ca ca 
da una de sus partes: raí:, tallo, -: 
hojas, flor o fruto con objeto de -
que las manipule a través del tacto. 
Posteriormente, se le expljca breve
y sencillamente al niño ciego, que -
existen plantas que solamente están 
formadas por raíz, tallo y hojas co
mo por ejemrilo: los helechos, )' que 
har otras que tienen flor o fruto. 
Posteriormente, para afirmar este ca 
nacimiento, el educador puede organT 
zar un paseo al j ardin. -

MATERIALES 

Todo tipo de plan
tas con flor y fru
to. 
Plantas sin flor. 
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Después de haber presentado el cuadro de actividades lúdicas 
como sugerencia para los educadores de niños ciegos, que desde -
luego no son los únicos juegos que pueden ser adaptados para el -
desarrollo óptimo de sus funciones. 

Opino que el papel del educador es fundamental, ya que éste 
debe tener una formación integral, capacidad, creatividad y dina
mismo para despertar el interés del niño ciego a través del juego 
sin olvidar que éste niño sustituye las acciones de juego por de~ 
cripcioncs verbales. 

El educador dependiendo de las características y necesidades 
individuales de sus alumnos, tendrá la posibilidad de construir -
juguetes y de proponer otro tipo de juego. 

Actualmente, el juguete electrónico desempeña un papel impOL 
tante en el mundo infantil. Si el educador canaliza positivamente 
su uso, a travéz de éste, el niño ciego podrá crear en su mente -
el concepto de volumen, función y capacidad, del mismo el cual lo 
relacionará con su medio ambiente. 

El educador tendrá como función enseñarle al niño ciego el -
manejo del juguete electrónico acorde a sus necesidades; dando -
pauta a otras alternativas en su uso. Le ayudará a crear una ima
gen real de las cosas que le rodean; además, diferenciará las di
versas texturas con las que ha sido fabricado cada juguete. 

Finalmente el educador debe conducir el juego, y encontrar -
un uso positivo al juguete electrónico. No podemos aislar al niño 
de los avances tecnológicos por lo que al juguete se refiere, ya 
que, éste es conocido dentro del seno familiar y por sus mismos -
compañeros en la escuela, sabiendo que hoy en día es lo más usual, 
ya que, cada niño manipula cuando menos, un juguete electrónico. 



63. 

SUMARIO CONCLUSIVO 

Las generalidades del juego fueron abordadas a partir de - -
tres problemas. 

- Después de haber analizado los conceptos de juego de los diver

sos autores señalados, y a través de mi formación pedagógica, 
deduzco, que la ciencia de la educación, tiende a estudiar al -

juego como medio de aprendizaje )' como respuesta a estímulos. 

- De las cuatro teorías de juego analizadas, considero que la que 

más se apega a los objetivos de esta tesina es "La teoría del -
ejercicio preparatorio" de Karl Groes; ya que estoy de acuerdo 
en que el juego es pre-ejercicio, es ensayo y experimentaciones 

de actividades serias que ocuparán más tarde la vida del niño y 

cuyo objetivo es la preparación para la existencia adulta, sin

e! juego previo, sin la necesidad de continuos éxitos y logros, 
el niño no podría desarrollar plenamente su personalidad para -
una actuaci6n futura corno adulto. 

- Una vez analizadas las clasificaciones del juego, que hacen los 
diversos autores, se prescnt6 un cuadro comparativo, en el cual 

se pueden contemplar, cómo coinciden en el juego desde mi punto 

de vista. 

En primer lugar se mencionaron las características generales -

del niño norma-visual, apoyándose en las teorías de Piaget y -

Gesell para poder explicar las características derivadas de la 
ceguera en el niño ciego; una vez planteadas estas característi 

cas, considero que el niño debe tener una estimulación temprana 

-que le permita tener un desarrollo físico normal. 

- En el desarrollo cognoscitivo del niño ciego fué importante to

car la consolidación de la función simbólica, la estructuración 
progresiva de las nociones lógico-matemáticas y las bases para 

su aprendizaje posterior, principalmente en la lecto-escritura. 
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Todo ello con el propósito de lograr un desarrollo intelectual -
completo. 

Debido a la importancia que tiene el juego en todo el desarro-
llo del niño, fué conveniente señalar las funciones que se ven 
favorecidas en el proceso de aprendizaje del niño. 

- Desde el punto de vista psicopedagógico, considero que la int~ 
gración es de fundamental importancia, pues, mediante ella, el
nifio puede ir estableciendo un marco de relaciones sociales, ya 
sea dentro del seno familiar o el ámbito escolar. Ya que dicha 
integración se lograrl en las escuelas de Educación Especial y 
posteriormente en escuelas regulares, que son l3s que proporci~ 

narán las bases necesarias para su desarrollo. 

El niño, al obtener elementos tales como la autonomra, creativi 

dad, responsabilidad, criticidad, solución de problemas y form~ 
ción positiva de autoconcepto, estará en posibilidades de alean 
zar su evoluci6n bio-psicosocial. 

Fué importante abordar, a partir de Emilio Durkheim, los aspec
tos sociales de la educación. 

Se deduce a través de su teoría que la familia es considerada -
como primer subsistema de la socialización humana y que, poste
riormente, proseguirá en la escuela. Para el autor toda la edu

caci6n es considerada como u11 hecho social. 

Para Parson, la sociali:aci6n del 11ifio se inicia, bfisicamente,
en la familia; posteriormente, será continuada en el ámbito ed~ 
cativo, en donde va adquirir una forrnaci6n determinada, para -

asumir los diferentes papeles dentro de la sociedad. 

Según Gesell, la escuela es una unidad social más amplia que el 
hogar, pero es mucho más compleja y, en gran medida, 111enos dcc!_ 
siva en cuanto a la personalidad del niño. Constituye sin embal 
go un factor de importancia en la extensi6n de la red de sus re 
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laciones interpersonales. 

Elizabeth llurlock toma en cuenta a la familia como elemento pr!_ 
mordía! de socialización y adaptaci6n de los niños, puesto que 

éstos sólo aprenderán a ser sociables sí se sienten motivados -
para ello. 

Se puede afirmar que antes de pensar en integrar a un niño cie
go a la escuela, se debe integrar primero a su familia; es ahí 

en donde va a interactuar con sus padres y hermanos, son ellos
quicncs deben ofrecer al nifio un hogar gratificante, en donde -

él pueda tener un desarrollo normal, ya que es el lugar más prE_ 
picio para que el pcqucno adquiera los elementos para enfrentar 
sus limitaciones. 

Es conveniente señalar que la transici6n del hogar a la escuela 

de educación especial se debe dar en forma gradual. El ambiente 

debe ser libre de tensiones y ansiedad. 
Uno de los primeros aspectos de los que se encargará el educa-
dar, es enseñar a los niños ciegos a que se muevan con confian

za, y no adquieran el hahito de andar a tientas, sino que apre~ 
dan a caminar por sí mis1nos con cierta precaución, así mismo -

deben estimularlos, cantándoles, hablftndolcs, jugando con ellos 

tnnto o más que con los nifios vide11tcs. 

Debido a las características que presenta el nifio ciego surgió 

la ncccsidnct de elnborar un cuadro de actividades 10dicas 1 como 

sugerencia para los educadores, para que a trav6s de lstos fav~ 

rczcan y estimulen el proceso de ensefianza-aprendizaje. 
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PORTADA DEL ANEXO 

Antes de presentar el cuadro comparativo de las clasificacin 
nes del juego es conveniente senalar las obras de los diversos 
autores que dieron origen al mismo. 

a) PIAGET, Jean La formación del símbolo en el nirto. Traducción 
del francés por José Gutiérrez. 2 ·ed. México, Fondo de Cul tu 

ra Económica, 1966. 401 p. (Biblioteca de Psicología y Psicn 
análisis). 

b) NEWMAN, Bárbara M. y Philip R. Newman. Desarrollo del niño. 
Traducción del inglés por Xavier Massimi Villela. México, 
Limusa, 1983. 574 p. fotos, grafs. 

c) FURTH, Hans G. Harry Wachs. La teoría de Piaget en la prácti
ca. Traducción del inglés por Isabel S. Pascual Robles. Bue
nos Aires, Kapeluz, 1978. 285 p. ilus. grafs. 

d) t~LRIEU, Philippe. La construcción de lo 
ción del francés por Luis Alberto Martín 
rrama, 1971. 286 p. grafs. (Psicología y 

imaginario. Traduc · 
Baro. Madrid, Guada
Ciencias Humanas, 9), 

e) HURLOCK, Elizabeth B. Desarrollo del ni~o. Traducción del in 
glés por Agustín Contin San:. 2 ed. México, Me Graw-Hill 
1982. XII + 608 p. ilus. grafs. 
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GLOSARIO 

ACTITUD: Disposición o preparación estabilizada. Disposición psí 

quica específica hacia una experiencia. Preparación para cierto 

tipo de actividad. 

ADAPTACION: Conjunto de lás acciones mediante las cuales el indi

viduo prepara su integrac~6n á la .vidá.social y'a la. vida profe-

sional. 

,\.\!BIVALENTE: Carácter de los que·.siÍnÚltánea o sucesivamente pre-

sen ta significados de sentid~ contra~io .· 

A:-.'GUSTIA: Grave trastorno psicoÍí~ic~.provocado por la represent!!_ 

ci6n de un acontecimiento po,;'ible o i~aginario ·considehdo
0

• corno -

desastroso. 

ANTISOCIAL: Opuesto a la sociedad )•.códigos morales existentes. -

Enemigo de las relacionei saciares. Aplicase a individuos, fuer-

zas, tendencias, etc. 

ANTROPOLOGICO: Refer~nte ~la especie humana y su conducta social. 

ASlMILACION: Consiste en asimilar lo nuevo a lo antiguo, en cond!! 

cirso con respecto a ello de acuerdo con lo que se sabe de obje-

tos parecidos o anSlogos. 

ASOCIAL: Característica de la rclaci6n entre un individuo y gu -

grupo en el que el primero no se identifica de modo consciente -

cor1 el Gltimo, no hace esfuer:o delibcrndo alguno para contrihuir 

a su bienestar 1· es indiferente respecto a 61. 

CATARSIS: Purgación y purificn..:ión de las pasiones mediante el -

arte o los trat~niicntos psico16gicos; en particular, liberación -

de los complejos por medio de tratamic11to psicoanalítico. 

CIEGO: Se considera legalmente ciego a una persona cuando su agu

deza visual es de 20/200 o menos, en el mejor de los ojos, con -

correcci6n o un campo visual reducido a 20 grados. 
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COGNOSCITIVO: Referente a los procesos comp.rendidos en el. conoci
miento. 

COMPULSIVO: Impulso irresistible a ejecutar un. acto contrario al 
propio juicio o voluntad. 

CONDUCTA: Conjunto de acciones y reacciones de un individuo con -
respecto a los estímulos de su medio. 

CONSENSO: Decisiones del grupo en las que participan todos sus -
miembros consciente o racionalmente; sentimiento compartido por ~ 

todos. 

COORDINACION: Juego armonioso de la actividad en los diversos mú~ 
culos de un grupo determinado (por ejemplo, de los miembros infe
riores) esencial para lograr un movimiento o locomoci6n ordenados. 

DEDUCIR: Sacar consecuencias de una proposición o supuesto. 

ENSUE~O: Estado mental en el cual el sujeto se abandona al curso 
de las imágenes y de las ideas, sin atención crítica y sin preocu 
parse por la coherencia. 

ESTETICA: Investigaci6n científica de la belleza y la fealdad, o 
(con mayor precisión) de los sentimientos de agrado y desagrado 
suscitados por diversos estímulos simples o compuestos. 

ESTIMULACJON: Cualquier cambio observable (típico o atípico, in-
cluyendo la inhibición) en el metabolismo u otra función del teji 
do vivo, y que se debe a la aplicación de algún agente externo. 

ESTIMULO: Excitación de un receptor sensorial o del sistema ner-
vioso en su conjunto por algún objeto o situación exterior al re
ceptor o sistema. 

FUNCIONALISMO ESTRUCTURAL: Esta corriente se inspira en las teo-
rías funcionalistas modernas o en el estructural-funcionalismo de 
Robert R. Morton y Parsons, y tiene como eje principal de sus in
vestigaciones el problema de las normas y valores. Se propone es
tudiar los desequilibrios momentáneos de los individuos, provoca-



69. 

dos por la evolución del sistema social en general y por el sist~ 
ma de enseñanza en particular, además, la mayoría de los indivi-
duos que se ocupa en esta área, yuxtaponen los conceptos de educ~ 
ción y movilidad social basándose en el presupuesto de que la so
ciedad está estratificada. Este esquema de estratificación es un 
punto estratégico, en sí, cambio de status social. 

IDENTIFICACION: Proceso psíquico inconsciente que se manifiesta -
en forma de vínculo emotivo con otras personas o situaciones en -

las que el sujeto se conduce como si fuera la persona o situación 
a la que le une ese vínculo. 

IMITACION: Proceso por el que se realiza un acto estimulado,por~
la observación de una conducta semejante en animal o persona, 

IMPUDICO: Deshonesto, falto de verguenza, 

INHERENTE: Que pertenece a, o existe en un objeto o persona; se -
refiere a cualidades. 

INTEGRAC!ON: Proceso social que tiende a armonizar y unificar di
versas unidades opuestas, ya sean elementos de la personalidad, -
de los individuos, de los grupos o de mayores agregaciones socia
les. 

LATERALIDAD: Predominio de los hemisferios cerebrales izquierdo -
de re cho. 

LUDICA: Actividad del juego. Carácter de las actividades del niño 
centradas en el juego. 

MINUSVALIA: Carencia o defici t que afecta a la capacidad funcio-
nal de un sujeto y lo coloca en situación desventajosa respecto -

de otra. 

MOTIVACION: Razones que explicarían el acto de un individuo o de 
un agente social cualquiera. 

MOTIVAR: Servir de incentivo o suministrar el incentivo de un - -
acto. 
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NOCION: Concepto u otra idea simb6lica, forma de conocimiento que 

no es idea si no, más bien, conocimiento inmediato. 

PERCEPCION: Acto de darse cuenta de los objetos externos, sus cu! 
lidades o relaciones, que siguen directamente a los procesos sen
soriales, a diferencia de la memoria o de otros procesos mentales. 

QUINESTESICO: Ubicaci6n espacial, la movilidad, orientaci6n y co

nocimiento del cuerpo. 

REALISMO: Término aplicado a diversos tipos de concepciones del -

mundo que insisten en la realidad independiente, u objetividad 
del mundo experimentado, en contra de aquellas que insisten en la 

realidad. 

RECREO: Ocupación, principalmente juego o conversaciones libres, 

que tiene por objeto reducir la tensi6n del tiempo de trabajo y -

eliminar la fatiga. 

SOCIALIZACION: Proceso socio-psicológico por el cual se forma la 
personalidad bajo el influjo de las instituciones educativas; pr~ 

ceso cntrela:ado con las instituciones en que el proceso general 
de condicionamiento se relaciona con el proceso escolar, la fami
lia, los grupos de juegos, los grupos raciales, la comunidad, la 

iglesia, el cine, etc. 

SUPERFLUA: No es necesario; que está de mis; indtil. 

VAINA DE MIELINA: Envoltura blanca, formada por la sustancia de -
Schwann, que envuelve las fibras nerviosas meduladas (o mieliniz! ' 

das). 
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