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El =recimien~o y d~sarrollo del individuo estA determinado por tac-

~ores gendticos y modulado por factore~ ambientales, al respect:i el 

DR. ~urado 119851 entatl:a que ee la lnteracc16n de ameos tac~ores, la 

que propicia, llmita o altera la expresiOn de la potencialidad genéti-

tica del individuo, creando una persona singular y hace factible la 

expresi6n de toda una gama de posibilidades que van desde una persona 

con impedimento fisico y mental hasta el genio creador que ha~e avan

zar a la humanidad. 

Ademas, desde entes del nacimiento existe ya un contexto social .y 

econOmico, el cual recibir<\ de manera especifica a cada niño·; la aten-

ct6n necesidades de alimento, higiene, seguridad, protecc16n, 

etc, se verá resuelta por la persona encargada de su cuidado, que en 

la mayoria de los casos suele ser la madre, y si el bebe ha nacido 

d.entro de un parAmetro de "normalidad", muy probablemente seguirá ei 

curso de un desarrollo que según Bijou y Baer (1975> '' . , • sedara a 

través de cambios progresivos en las interacciones entre el sujeto y 

el medto, a través de la acción de condiciones biolOgicas, sociales y 

ftsicas que estAn dentro de los parAmetros de normalidad ... N 

Sin embargo, pudiera ocurrir que los factores prenatales,transnata-

les y/o posnatales provocaran alteraciones en el bebé, puesto que los 

factores etiol6gicos, según el O.S.M. 111 R, suelen ser principalmen-

te biolOgicos, sociales o una comb1nac16n de ambos, y aunque aproxima-

damente en el 40% de los casos observados no se ha podido determinar 

una etiologta clara, los casos restantes se consiguió aislar los 

principales fac~ores causales, a saber: 
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- factores hereditarios t aproximadamente en el 50~ de los casos J 

- alteraciones -:empra.nas del desarrollo embrionario t apro><lmadamente 

.?n el 30% de los casos ) 

- ;::-oblema11 durante la gestac!On o perinatales l aproximadamente en ei 

10" de los caso,; l 

- transtornos somatlcos durante la niñez t en el 5" de los casos 1 

- Influencias del entorno y los transtornos mentales l aproxlm~damente 

en un 5 " de loa casos l 

En las Indicadas al te raciones si bien puede haber una etiologl..a 

determinada. a el lo se suma tambi0n una historia de Interacciones con 

la gente y con las cosas que puede no incluir experiencias que común-

monte los niños normales viven. 

por otra parte, Importante tener en cuento el contexto famiiior en 

que se desenvuelve la persona, pues las condiciones biológicas, socia

les y fislcas se interrelacionan y se combinan para determinar el cur

so de progreso o estancamiento del desarrollo. 

Cuando el chico con retraso mental convive su familia, ésta 

puede ofrecer en algunos casos y dentro de sus posibilidades, un 

número considerable de oportunidades que lo proporcionen experiencias 

sociales¡ no obstante debemos considerar que no en todos los casos el 

niño cuenta con su familia; en este tipo de situación es cuando se ha.-

necesaria la intervención de instituciones benéficas para amparar 

al niño discapacitado~ 

A.hora., si bien tales instituciones proveen al chico de alimento y 

estancia, es sabido que a pesar de sus mejores esfuerzos no siempre 



cuentan con personal aufic.tent.e para a.t.ender la cant.ldad de benet'lcla-

rios; asimismo, los materiales suelen y en oca-

sienes se genera un contexto monCtcnc, rutinario y limitado en el que 

toda interacii:in o relacii:in ae vera restringida. Por lo tanto es d'=' 

esperarse que este tipo de circunstancias limiten los repertorios de 

conducta, las reacciones socio-emocionales y las habilidades preacadé

mtcas y academtcas de los niños con retraso mental que este'n viviendo 

ahl, 

En un ambiente tan restringido en los aspectos ya señalados, lo Op

timo serla aumentar las poslbl l ldades de experiencias sociales que 

cesartamente anteceden a cualquier tipo de proceoo de aprendizaje for-

mal y justamente una experiencia social natural del humano es el 

juego con otr..,,s personas. Patridge (1965> escribió : "la vida del jue

go ofrece una oportunidad real para el desarrollo social•, Castellanos 

(1973>, menciona que el juego nac16 con el hombre, que desde la cuna 

Jugamos y menciona como ejemplo el que los monólogos l.!l leos de los 

beb&s sean solamente juegos del lenguaje. Ya desde varios enfoques 

teórico valora la importancia del juego varias de las actlvlda-

des del niño. Y su lmplicaclén 

aprendizaje. 

el Area afectiva. social y del 

Finalmente, si estamos ante una institución con una amplia pobla--

c10n de personas discapacitadas y un mlnimo de recursos económicos y 

humanos, se ha.ce necesar.t o sugerir una al terna tlva pract 1 ca. para solu

cionar de alguna manera la carencia de personal y lo problematlco que 

resulta realizar actividades grupa.les, especifica.mente con niños 
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retraso mental que al no tener impedimentos motores importantes, 

despla::an en toda la tnstituci6n interrumpiendo las actividades de 

otro13 niño:;; considerando adema.a que estos niños dificilmente egresan 

de la institución y su contacto con otrai:1 persona.a disminuye •ún m.!ia 

cuando ellos presentan conductas socla.lmentl:! inaceptables. 

Por lo anterior se reall::ó la presente investigación en donde 

considero al juego como una actividad importante para el ser humano, 

capaz de proveer de experiencias sociales a niños abandonados por su 

familia, que viven en una institución y tienen diagnóstico de retraso 

mental .Se uti l i:z:O un programa de juego con al objetivo de aumentar las· 

posibilidades de e><.perienclas sociales para estoo nlñon, generando 

aumento de aus habl l ldades sociales y disminución de conductas incom

patibles con la socialización, a fin de abrirles nuevos ámbitos de 

interacción y aprendizaje, 

No esta de más declarar que el conocer directamente a personas con 

discapacidades, motivó grandemente la realización del presente trabajo. 



M A R. C: O 

T E Q R J: C: Q 



"EL RETRASO MENTAL" 

En México contemporAneo, la educación y atenciDn sistematica para 

niños con retraso mental, cobra gran impulso con el oftalm6Jogo y 

relego Dr. Jose" de Jesús Gonzalez, quien en 1914 funda una escuela en 

Leen, Guanajuato. En 1924 el gobierno del D.F. inaugura un servicio 

para débl les mentales la escuela de orientaolón para va.rones en 

Coyoacán, hacia 1935 el ministro de educación, García Téllez, autoriza 

la creación del Instituto Médico Pedagógico mejor conocido como Parque 

Lira. En 1943, el Dr Roberto Solls funda la Escuela Normal de Especia

lización de ld Secretaria de Educación Pública. A partir de 1952 

estobleci6 L~. Dirección General de Rehabilitación da la Secretaria de 

Salud y en 1960 se fundan las primeraa escuelas primarias d• perfec-

cionamionto, con el apoyo del mae1Jtro López DAvila y del ministro de 

Educación Públ lea, Dr. Jaime Torres Bodet, actualmente se les denomina 

Escuelas de EducaciOn Especial, dependientes de la Dlrocción General 

de Educación Especial len Partida, 19781. 

Por otra parte, la formac10n de agrupaciones privadas de Padres de 

personas con deficiencia mental interesadas en participar activamente 

en la rehabi l i tac16n de sus hijos, es un fenómeno extendido en todo el 

mundo occidental: Hextco también ha seguido esta pauta, y en 1978 , se 

funda la Confederación Mexicana en Pro del Deficiente Mental !CONFEJ 

y en 1989 se constituye legalmente como Asociación Civil sin fines de 

lucro fBerumen, 19851.El objetivo principal de este movimiento asocia-
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t1vo descrito por la CONFE misma 1 -lograr el pleno reconocimi.a-nt-::i 

de los derechos y la dignidad de la persona con dediciencla mental. -:i 

través de actividades de promoción, de apoyo y aeesoria, En un informe 

de la CONFE, se reporta que aproximadament.e el 5"' de los hab! tant.to.= 

del pa1s personas con deficiencia mental y que 665 las inst!--

tuciones registradas !estatales y prtvadas).que at!enden al 3,3" ia 

población. Según la Secretarla de Salubridad Aslstenclá. l• 

Encuesta Nacional de Salud IS.S.A. 19681, el porcentaje de prevalencia. 

del retraso mental es de 1"· 

Pero veamos qui es el retraso mental. El D.S.H. I I I R. 1 American 

Psychlatrlc Asaociation, 19881, ubica el retraso mental en los trans-

tornos de inicio en la infancia, la nlilez o la adolescencia y men•:iona 

los siguientes crit&rlos para su diagnáatico : 

Al capacidad intelectual muy por debajo del promedio, un C. I. de 70 6 

inferior obtenido mediante una prueba de inteligencia, administrada 

de forma individual. En el caso de loa niñoa muy pequeños, 

sid~rarA el juicio del el inico que determino capacidad intelec-

tual muy por debajo del promedio¡ Eiste criterio permitira estable

cer el diagnóstico cuando las pruebas de inteligencia disponibles 

no pertnl tan obtener valores de C. I. 

81 existencia de déficit o deterioros concurrentes la capacidad 

adaptativa. por ejemplo en la eficacia del niño para conseguir el 

rendimiento esperado para su edad y su grupo cultural, en e.reas co

mo habilidades sociales. responsabilidad personal. comunicaciOn, 

habi 1 ida.des para resol ver problemas cotid lanos, l ndependenci a po?:--
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sonal y autosuficiencia y 

el comienzo .!.ntes de los 18 años. 

Lo anterior coincide con la def1nici6n de ta American Associatlon 

on Mental Deficiency IAAHDI, que textualmente dice: •retraso mental 

significa un funcionamiento intelectual general notablemente por de-

bajo del promedio. que existe Junto con deficiencias de aidaptación y 

que se manifiesta durante el periodo de desarrollo" len Ingalla·, 1982J. 

Como podemos ver, C, I. bajo no define por si solo el retraso man--

tal, Ingalls (19821, aclara "el sujeto tiene que manifestar tambidn. 

una deficiencia de adaptación en su conducta", ésto basicamente sig-

nlt'ica que la adaptación del individuo a las exigencias de su amblen-

te natural o social• tiene que ser inferior a la de sus compañeros de 

lo mismo edod. Si el niño no puede poner en practico muchas de las 

aptitudes de la mayorla de los niños de edad pueden efectuar o 

dicho de otra manera, si la edad social del niño esta muy debajo de 

su edad cronológica, esto suele indicar retraso y tanto la deficien-

cia en la conducta de adaptación como en el funcionamiento intelec

tual tiene que mantf'e&tarse durante el periodo de desarrollo, prActi

camente desde la concepción hasta los 18 años. 

Los sintomas conductuales mAs frecuentes en el retraso mental 

incluyen: 

e la paGividad 

• la pobreza en el control de los impulsos y 

• las conductas gstereotlpadas y autoeatimulativos. 



Es importante enfatizar que en algunos casos eatas conductas suelen 

ser aprendidas y condicionadas por factores ambientales. 

El Dr. Jurado Garcla 119651 en sus estudios realizados en México. 

distingue doa agrupaciones de factores etloliiiglcos del retraso mental z 

l.- Alteraciones de orden genético 

AJ mutaciones génicas 

BI aberraciones cromosOmlcas 

- anomal las autosOmlcas 

- anomal ias l lgado.s a los cromosomas sexuales 

I I .- Eventos perlnatales 

Al eventos prenatales 

81 eventos transnatales 

CJ eventos poetnatales 

Sin dejar de considerar a loa factores genéticos ccimo caus:i poten-

clal de la deficiencia mental, el Dr. Jurado 119851. cOIDQnta que en un 

pala como el nuestro. considerado como nac16n en vio.a de desarrollo 

• ••• ta agres!On peri natal al sistema nervioso central, con sus graves 

consecuencias en el desarrollo flslco y mental de los Individuos afee-

tados, constituye hoy uno de los mas grandes problemas de salud p'llbll-

ca y una de las mAs grandes cargas a la comunidad. desde loa puntos de 

vista biológico. econ6mico y sociocultural ••• •: el Dr. realiza sobre 

esta base una ampl la descripción de los eventos perinatales: 

AJ EVENTOS PRENATALES.- Agrupado& en tres grandes categortas 

1 J HACROAHBIENTE, 2J HATROAHBJENTE Y 31 HICROAHBIEHTE .. 
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l.) HACROAHBIENTE: 

infraestructura social, económica y cultural 

radiaciones 

- contaminación ambiental 

- organlzaclán lntrafamlllar 

- . disponibilidad de servicios de salud y a.utomedlcaci6n 

2) HATROAHBIENTE: 

lperfil de la embarazada de alto riesgol 

•• caracterlstlcas biológicas: 

- edad de la mujer al ocurrir el embarazo. Las edades de alto rie-sgo · 

son: la adolescencia o después de los 30 años 

- estado nutricional de la madre al inicio del embarazo 

- pérdida de peao durante al embarazo 

- nümero da embarazos. Después del cuarto los riesgos aumentan 

- intervalo lntergenésico. Aparentemente el intervalo de menor riesgo 

para el feto es de 24 meses 

- el tamaño del corazán tiene relación con el riesgo de prematurez 

- trabajo fisico intenso durante el Ultimo tercio del embarazo, esto 

incrementa el numero de niños nacidos prematuramente o con peso in

ferior al adecuado 

características psicológicas: 

- estados de angustia y tensión 

- fármaco-dependencia. 

- alcoholismo 

- tabaquismo 

u, 



sanidad mental 

- embarazo no deseado 

- automedtcacton 

•• patologta durante el embarazo: 

- desnutrición materna 

toxemia 

- cuadros hemorrAgicos del embarazo. especialmente del prime'r tri

mestre 

infecciones 

- diabetes 

- otros transtornos hormonales 

- vasculopatia hlpertenaiva 

epi lepsla 

3 >HICROAHBIENTE 

- numero de productos en el claustro materno. A mayor número, mayor 

riesgo 

- alteraciones placentarias 

- patologla del cordón umbi l lcal 

- anomalias del liquido aamt6tlco 

- amenaza de aborto y partos prematuros o de hipotróficos previos 

- patología de las membranas carioamnlóticas 

B 1 EVENTOS TRANSNATALES 

- nacer antes del término del periodo gestacional 

- nacer hipotrófico, es decir, con desnutrición intrauterina 

- nacer despu9s del término de la gestación (dlsmadurezJ 
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- sufrir de asfixia neonato.l 

hacer hipotermia inmediatamente despue's de nacido 

- verse sometido innecesariamente a ayuno postnatal, lo que provoca 

hlpoglucemla con todas sus consecuencias 

- nacer de parto anormal o instrumentado 

C l EVENTOS POSTNATALES 

- desnutrición 

hlpoxia 

- acidosis 

infecciones virales, bacterianas o parasitarias 

- hemorragias intracraneana 

- sindromes respiratorios 

traumatismos 

cuadros convulsivos 

hi perbi 11 rrubi nemla 

- anemia 

policitemia e hipervlscosidad 

privación sensorial 

Si bien todo esto es importante no lo es menos las condiciones: de 

vida en que se desenvuelva un niño con retraso mental, pues el conto>c

to social y económico ejercera una influencia ya sea de mejoramiento o 

deterioro en su conducta, Bljou y Baer ( 1975> comentan al respecto que 

hay una interacción entre las condiciones biológicas y sociales que al 

combinarse pueden determinar progresivo o regresivo de la 

conducta. Según el o.s.M. III R !American Pslchlatric Asaociation. 
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19881. el curso del retraso mental est&. en función de fact.orea bioló--

gicos como los transtornos orgánicos subyacentes con valor etiologico 

y de factores ambientales como oportunidades educativas. estimulacion 

ambiental y de lo apropiado de la plant ficaclón y ejecución del trato 

que se dispensa al sujeto. 

Dependiendo del nivel de gravedad y de la anomalia somática subya

cento, el curso del retraso mental• se muestra variable. pues ~nte una 

tnf'luencia ambiental 6ptima, el funcionamiento puede mejorar o dete-

riorarse m6s lentamente, mientras quu ante una influencia ambienta-! 

nociva. el funcionamiento de la persona tendera al deterioro. 

Bijou y Baer (19751 0 mencloña que un individuo retardado aquel 

que tiene un repertorio conductual limitado. el cual se deriva de 

interacciones del individuo y sus contactos con el medio, lo que cons-

tituye su historia¡ las variaciones extremas las condicione• y las 

anomallas organismicas !factores blol6gicos y fislológicosl, pueden 

limitar el desarrollo de repertorios conductuales en tres formas 

l nterrel ac i onadas t 

al el equipo de respuestas esenciales puede estar deteriorado 

bl ciertas clases de estimulos ambienta.los pueden estar ausenteE o 

restringidas y 

e) los estimules presentados por una persona deteriorada pueden redu

cir las interacciones sociales esenciales para La ejecución de 

conductas pos ter lores. 

Ademas cuando el medio es monótono. rutinario y limitado, las inte

raccionea: se ven restringidas, E:s de esperarse que circunstancias de 
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es'te tipo coarten los repertorios de a.utocuidado, ¡as reaccionei:; 

et o-er:'l.oc: ona les las habilidades preacadémicas ·~académicas de este 

de e$te tipo de niños. En Bijou y Baer 11975) se describe esta condi

ción de la siguiente manerai • a esta categorla pertenecen los indivi

duos que no entran en contacto con importantes partea de su medio.sim

plemente porque su historia no incluyen una clase de experiencias que 

pudieran desarrollar estas habilidades durante la maduraci6n normal 

del sujeto, sobre todo en el Area de los diarios contenidos sociales, 

necesaria una habilidad considerable para la producci6n de los 

forzamientos sociales y ante la ausencia de esta habilidad puede 

sultar un individuo sin un repertorio social o uno que logra efectos 

en su ambiente social por medios indirectos como usar estlmulación 

aversiva para recibir atención. Las historias de reforzamiento inade

cuado pueden ocurrir sobre todo en situaciones restringidas como 

ejemplos de dichas si tuacionea presentan : 

a 1 niños criados en comunidades aisladas y bajo condiciones econó

micas apenas suficientes 

b) infantes y niños criados instituciones en las cuales los 

contactos sociales se hallan disminuidos. 

En observaciones directas encontramos que estos niños algunas veces 

permanecen inertes o se mueven en forma estereotipada durante horas 

enteras en comportamiento autoestimulativo, presentan comportamien-

tos agresivos como una forma inadecuada de relacionarse con el medio. 

Encontramos también conductas incompatibles con la socialización 

IKacotela y Romay, 19921 que son conductas socialmente inaceptables 



como excesos conductuales, agresión y aislamiento; se menciona la re-

lación del nlfio con otras personas 

adaptación al medio ambiente en el que 

determinante para lograr su 

desenvuelve, siendo los ni-

ños de inteligencia limitada candidatos a manifestar una gran variedad 

de problemas sociales y emocionales, Da.do que las oportunidades de ex

periencia para los niños con retardo son limitadas, indispensable 

que el niño aprenda conductas socialmente aceptables, que se ~nfrente 

a situaciones de interrelación social en las cuales se requieran con

ductas especificas para continuar con el grupo, es decir, que present.e 

conducta• adecuadas que le brinden mayores oportunidades de relación y· 

adaptación. 

Si ubicamos el proceso de aprendizaje como una experiencia social 

en Ja que interactúa la persona con el medio y que las conductas so

cialmente aceptadas que favorecen la constante Interacción con otras 

personas, tarnbi&n son aprendidas, entonces puede ser post ble cuponer 

que las relaciones sociales repercuten en el desarrollo de adecuadas 

forma• de aprendizaje y de adaptación al medio. Justamente una oportu

nidad de establecer contacto con el medio y con otras personas, ea re-

presentada por el Juego. actividad natural e inherente al hombre. 

Los niños diGcapacltados que han sido abandonados por su familia y han 

encontrado asistencia en una institución, pueden verse inmersos 

ambiente limitado y evidentemente también tienen limitadas oportunida

des de jugar, siendo que paradójicamente el juego es una actividad en 

la cual se requiere un minimo de recursos económicos, se adapta a 

cualquier espacio y puede proveer de oportunidades reales para apren-
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der conducta.a socialmente a.capta.das. 

Como se pretende ofrecer a. este tipo de niños alternativas de juego, 

revisar& la importancia del juego en la. vida del hombre discapaci

tado o no. 
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"EL JUEGO Y LOS NINOS 

CON RETRASO MENTAL" 

En su aspecto esencial, el juego es una acclCn: Patridge y Buhler, 

<1965),Castellanos (1973), Escalante '19761, Oecroly y Honchamp,t19781 

y Rodriguez l19841, indican que el juego esta presente desde los ini

cios de .la historia de la humanidad y doade los primeros momentos de 

la vida del hombre como una actividad generalizada, esencial y bAsica 

el dinamismo pslcomotrlz del individuo. Diversos autores han vist.o 

la• bondades del juego distintas cualidades1 preparación para la · 

vida, preejerciclo para las .e..ctivldades de la vida adulta, como medio 

de expresión, como acción catArtlca, como corrección de una realidad 

satisfactoria, como una realización simbólica de deseos, como repe

tic10n y experiencia activa.. Asimismo, existen diversos puntos de vis

ta teóricos que so enfocan hacia una parte de la personalidad del ser 

humano. Partida (1976> hace una amplia revisión al respecto. 

Por su parte Rodriguez t19841 describe el juego como •una acción 

libre que se ejecuta y siente como situación fuera de la vida corrien

te, pero que puede sin embargo, absorber completamente al jugador, sln 

que obtenga provecho de ello, por otra parte, esa acción se ejecuta 

dentro de un espacio y tiempo determinado y se desarrolla seqUn orden 

y reglas•. En esta concepción se ponderan algunos aspectos: 

112 el juego es un acto voluntario 

212 el juego es desinteresado, surge y se desenvuelve en un mundo al 

margen de lo habitual; no encierra satisfacciones concientes de 
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ninquna necesidad 

32 la Vida .:omun y ordinaria, es un modo de aislarse en ol IJlmbl-

to de la actividad con orientación propia 

4Sl la l iml taclón del juego, en el espacio es mlJla e>eacta que en el 

tiempo 

5Sl por Ultime, la cuestión del orden. En el juego reina un orden ca

ractartsticc, las reglas m6.e o menos e>epllcltas y la lóglc'.a que de 

el las resulta crea un orden especifico. 

Continúa Rcdrlguez 11964> ~come el Juego es la actividad mAa caro.o-

terlstica y espontanea del nii\o, debe ser 16gicaruente la base del pro-

educativo en sus primeros años de vida¡ por medio del juego. el 

niño se representa la vida y por ese mismo medio puedo lntroduclrsele 

en al mundo real• darle el sentido de confianza en al mismo y de ayuda 

mutua, ofrecerle motivos e lnlcia.tlvaa para desarrollarse, ctn pocas 

palabras: educarlo como una unidad en el orden social•. El juego se 

presenta como una actividad en la que el nií\o puede interactuar con 

otros aeres humanos dentro de un ambiente humano, • ••• con el tiem;>o 

llega a sentir, pensar y actuar fundamentalmente como otros Riente. 

piensan y actóan. Hay una transformacl6n gradual do un organismo bio-

l69lco a una persona BIO-SOCIAL• lGonz&.lez y Gonz&..lez. 1960). Los ni-

ños socializan a través de sus relaciones interpersonales primero 

la madre o la persona que la substituya, mb..s tarde con ot.ra& per

sonas, gran parte de este proceso de socialización se realiza a través 

del juego¡ Granlel y Rodriguez 11981 J • señalan: •et juego introduce al 

nlño a las normas socia.les de su medio ambiente y le inculca ciertos 
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hábitos, permltJendoJe adaptarse al si11tema en el cua! se desenvueiv<? 

y agrega "los nlños lnstituclonalizados, carentes de oportunidade-,;;. .;o

ctales y de juego muestran dificuitadee en sus reacciones hacia la 

gente y adam.is en el desarrollo de muchas de sus potencialidades". 

Patridge y Buhler, <1965) expone varios motivos por los cuales es 

importante proporcionar al nif\o adecuadas ocasiones para Jugar: 

1 J si el Juego es vtvaz y enérgico, suministra aJ niño un ejercicio 

que de ninguna otra manera hubiera podido lograr; esto! estrechamen

te asociado con el desarrollo muscular, coordinación de movlmiento.s, 

aoimilación y otras funciones 

2) el Juego con otros nifios procura experiencia en las relaciones so

ciales. Mientras el niño juega con sus compañeros, aprende coopera

ción, descubre el derecho ajeno y cómo conducirse dentro del grupo 

aoclal. La sociabt l idad adquiera mediante el aprendizaje, lo 

mismo que el hablar, leer o escribir. La vida del juego ofrece una 

oportunidad real para el desarrollo social y no tiene substituto 

adecuado. Es una experiencia social. 

3} el juego es necesario para la salud mental. En la vida recreativa, 

el sujeto tiene ocasión de perseguir sin trabas sus aficiones, c!e 

construir su propio "yo'", libre de las r1gidas experiencias del 

mundo que 1 o rodoa y 

4) el juego ofrece a los adultos la ocasión de relacionarse con los 

niños en pie de igualdad. Jugando Juntos tienden o.1 mismo fin y el 

adulto deja de ser el censor del niño. 

L.a National Recreation Association de E.U. estableció Jos llamados 
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"prtciplos de la recreaciOn" len Rivera, 19851 ¡ entre ellos encontra

mos loa siguientes: 

)) "todo niño necesita tomar parte en juegos y actividades que favorez

can su desarrol Jo y que han causado placer a través d°' las edades 

hlstOricas1 trepar, correr, rodar, andar, nadar, cantar, ejecutar 

instrumentos musicales, hacer cosas con sus propias manos, jugar 

con palos, prenda.o, arena y agua, construir, modelar, criar anima

les domésticos, la jardlnerla y la naturaleza, hacer experimentos 

sencillos, participar en juegos por equipo, realizar actividades en 

grupos, tener aventuras y expresar su eepiritu de cama.raderia sien

do camarada d.e empresas de otros" 

>> ~todo niño tiene quo descubrir qué actividades lo brindan satisfac

ción personal. Debe ser ayudado a que adquiera las habilidades 

esenciales para ellas, Algunas deben de ser de tal naturaleza que 

pueda continuar practic6ndolaa en su vtda adulta" 

)) "toda persona necesita poseer ciertas formas de recreo que ocupen 

poco espacio y puedan cumplirse en pequeñas fracciones de tiempo• 

)) "toda peraona necesita conocer bien cierto número de Juegos de inte

rior y de afro libre que Je reuulten tan agradables que nunca haya 

momento en que sepa que' hacer" 

» • 1as actividades recreativas más importantes son aquellas que la 

persona domina de un mod~ m6s completo. forma tal que pueda 

perderse en el las, d6ndoles todo lo que tiene y todo lo que es• 

Como podemos ver, el juego es considerado importante la vida del 

hombre y justamente se vé 1 nvoJ ucrado, seg Un Es cal anta ( 1976 J, en tres 
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grandes dimensiones de la pPrsonalldad del lndlytjuc.1 

- la esfera afectiva 

- la esfera cognoscitiva y ...:.el aprendizaje y 

- la esfera de la soclall:zación. 

El juego aparece como una actividad por medio de la cual el nií'\o E.os 

estimulado y se estimula a si mismo cuando ha aprendido, dando lugar .,, 

que el niño vaya evolucionando y vaya adquiriendo mayor número' de con

ductas en su desarrollo hacia la madurez CEscalante 1 19761. 

51 bien es cierto que los modos de jugar varian de acuerdo a lo.s 

intereses del niño, tambi&n varlan de acuerdo a su nivel de lntel igen

cia; Patridge y Buhior 11965J 1 mencionan que •cualquiera que sea su 

inteligencia 1 todo niño aprender& a divertirse con juego vivaz y enér

gico•. La liga internacional de Asociaciones en Favor de las Personas 

con Deficiencia Mental 1198il considera importante incluir actividades 

recreativas en la atención integral a este tipo de personas. Rivera 

(19851. menciona que la recreación de los niños con retraso mental 

tiene los miamos objetivos que tiene para las personas normaJes 1 los 

cuate.u son: 

- •integración social del individuo 

- deaarrol lo integral 

- ao.lud ftstca y mental 

real iza.ctón personal 

- proporcionarlo alternativas para el tiempo libre y 

- fomentar la expresión activa del sujetow ~ 

En el aspecto de rela.ciOn social, Castellanos <19731. comenta que 
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"en los niños aubnormales. este aspecto tarda en aparecer. Estos niños 

prefieran la soledad, el juego individual"; resulta importante tomar 

esta caracter1stica a fin de combatirla mediante procadl-

mi en tos adecuados. 

Encontramos que el niño o adolescente con retraso mental, manifies

ta cierto individualismo, cierta defensa y muchas veces se aisla, 

Rodrlguez 119841, menciona que estos niños o adolescentes p
0

rosentan 

menos originalidad en sus actividades lúdicas~ prefieren los juegoa de 

reglas sencillas y los propios de niños pequeños, por lo que esto In-

dica que la habilidad intelectual es un factor evidentemente decisivo· 

la elección de Juegos, 

El tipo de juego del deficiente mental, según lo encontrado por 

Partida 119781 tienen como caracter1sticas las siguientes: es inesta-

ble, estereotipado y falto de iniciativa, por lo que requiere de una 

constante estiruulacton. 

l.a deficiencia lódlca que presentan esto tipo de niños, puede ser 

producida por varios factores: IRodriguez, 19841 

- pobreza de imaginación creadora 

- repetición estereotipada de los mismos Juegos 

- escasa capacidad de atención 

- falta de iniciativa 

- inhabilidad motora o defectos flsicos 

- dificultades moteras 

- dificultad para atenerse a reglas comunes 

- escasa capacidad pare. sufrir frustraciones,es decir, ne saben perder 
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- inmadurez neuromotriz genero.! 

- falta de confianza at mismos. 

Si se priva a los nii\os con retraso mental de la posibilidad de ju-

gar, se deteriorara su desarrollo fisico y se estancará a.Un m&s de

sarrollo mental. Sin el juego, el niño no tendrta la oportunidad de 

aprender lsin presiónl. de absorber todo el conocimiento que es capaz 

de acumular a través de sus experiencias mientras Juega. Jugando el 

nii\o aprende a diferenciar lo que está cerca de lo que esta lejos, lo 

que est6. ininóviJ de lo que se mueve, lo que es duro de lo blando, lo 

dulce de lo amargo, etc. el nii\o con retraso mental, aprende que éJ 

di fe rente de las dem6.s personas y de las cosas que lo rodean, además 

el jug<l.r con otros niños le permite adquirir aceptación del grupo so

cial en que se desenvuelve. 

Ca.11tellanoe en 1973, publica un libro en donde presenta sus expe

riencias con nlfios subnormales y diversas actividades de Juego, 

c'iona que durante el juego se dan oportunidades pora la satisfacción 

del deseo de contactos sociales, ademb.s de otorgar cierto adi&stra

mlento moral ya que los niños aprenden a estimar lo que el grupo con

sidera correcto o incorrecto. 

Ya en dtveraoa estudios se han empleado las actividades lódicos p!!

deaarrollar conductas m&s adecuadas, disminuir conductas disrupti

vas y establecer diferentes tipos de interacción social, en niños con 

discapacidad mental, S!sson L. y Cola l19BBJ, Guranlnick Groom 

'19881, Esposito y Koorland l19891, Jenkins y Cole {19891, Kohl y 

Beckman (19901, Hlles (19901. 
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E~ entonces que plCt.nteamos que a traves del juego pueden ocurrir 

:-ambtos en las conductas sociales de les niños con retraso mental, 

mismos que faciliten mantenerlos agrupados, favorezca.n la atención y 

el desarrollo de conductas socialmente aceptadas como: esperar turno, 

mantener la atención, permitir el contacto con otras niñod y adultos; 

disminución de conductas de autcestimulación y autoagresi6n, as1 como 

disminución de conductuales que impiden el establecimiento de 

otras conductas. 

Consideramos en la presente investigación, varios juegos de Jos 

propuestos por Castellanos 119731, Rivera 119851 y Cloland y Wartz, 

119861, qu lenes indican que 1 os juegos deben tener dos aspectos i 

1 l individual 1 que contribuya al perfeccionamiento de los órganos 

seriales y motores y 

21 de rel4ci6n social; destinado "' poner al nii'ío en contacto con otras 

personas. 

Los Juegos que se eligieron involucran tanto el ejercicio de los 

órganoa sensoriales y motoras como el desarrollo de la relación social f 

aspectos que todo niño obtiene Inicialmente a través de una a.ctividad 

lúdica a la que cotldia.namente debiera. tener acce.sor pero hay niños 

que vt ven en asi 1 os o albergues y tienen 1 imitaciones de tipo económi-

co Y social ademb.s del retraso mental dla.gnostlcado. Por ta.nto, sus 

posibilidades ya disminuidas biológicamente son acompañadas de mínimas 

destrezas sociales adecuadas de excesos conductualea que dificultan 

aun mas sus contactos sociales y su aprendiza.Je. es entonces importan-

te ampliar su panorama de oportunidades sociales, iniciando por su en-
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torno inmediato y una posibilidad es a través del Juego; bajo ,..st.a:.:. 

consideraciones se decidió involucrar a un grupo de estos niños en de

terminadas actividades lüdicas, para lograr el desarrollo de conductas 

sociales que les faciliten el trabajo grupal y la participaclr:in a.d~

cuada en actividades preacadémicas~ 
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"SOCIALIZAC.ION" 

"La vida de un ser comienza con la tecundaci6n y termina en el mo

mento en que es decretada su muerte, entre estos dos extremos del pro

ceso vltal, el individuo aufre una serie concatenada de cambios 

blopdlcoaoctales que le permt ten su desarrollo e interacción 1;3oclal 

dentro de la estructura de la sociedad a la que pertenece" IBerumen, 

19851. Es bien conocido que la conducta. de Jos humanos ocurre en un 

ambl ente, Dominguez < 19821 af 1 rma que "la conducta opera sobre e 1 me

dio ambiente para cambiarlo, al mismo tiempo que diferentes escenarlolil 

modifican la conducta humana" .Dentro deo este medio ambiente existen 

.:ltros individuos y Mesta relación del nll'\o con otras personas, es 

determinante para lograr su adaptación al medio en que se desenvuelve• 

fHacotela y Romay, 19921. 

Ningún niño nace social ni asocial, ni siquiera es gregario al 

principio, esto es afirmado por Hurlock 119791 y continua diciendo 1 

"el niño carece de sentido gregario, como puede verse en su falta com

pleta de interés por las personas, mientras satisfechas sus nece

sidades corporales, no aspira a Ja compañia de otros, ni siquiera. la 

echa de menos, no distingue entre laG personas y los objotos lna.nima-

a.:.,¡, pues meramente responde a los estimules de contexto. Buena parte 

de lo que la gente considera como conducta social no sufre en realidad 

la influencia de les contactos sociales. Es posible por ejemplo. 

tranquilizar al niño que llora meciendo la cuna en que yace sin que se 
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- factores hereditarios t apro><imadamente en el 50" de loa caaoa l 

- alteraciones tempranas del desarrollo embrionario 1 apro><imadamente 

en el 30" de los casos 1 

- problemas durante la gestación o perinatales 1 aproximadamente en el 

10" de los caeos 1 

- transtornos somAticos durante la niñez 1 en el 5" de los casos 1 

- influencias del entorno y los transtornos mentale.11 1 apro>eimadamente 

en un 50" de los casos l 

En las indicadas alteraciones si bien puede haber una etiologi.a 

determinada, a el lo se suma también una historia de interacciones con 

la gent& y con las coaas que puede no incluir e><periencias que comón-

mente los nii\os normales viven. 

por otra parte, important& tener en cuenta el contexto t'ami liar en 

que se desenvuelve la persona, pues las condiciones bioló9!caa 1 socia

les t'lsicas se interrelacionan y se combinan para determinar el cur

so de progreso o estancamiento del desarrollo. 

Cuando el chico con retraso mental convive con su ta.mil ia, ésta 

puede ofrecer en algunos casos y dentro de sus posibl ltdades, un 

n(lmero considerable de oportunidades que le proporcionen e>epertencias 

sociales¡ no obatante debemos considerar que no en todos los casos el 

nifto cuenta con su faml l ia; en este t 1 po de situación es cuando se ha-

necesaria la intervenc 1 ón de i ns ti tuc iones benéfica.a para amparar 

al nifto discapacitado. 

Ahora, si bien tales instituciones proveen al chico de alimento y 

estancia, es sabido que a pesar de sus mejores e15fuerzos no siempre 
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a1an ecctmd ade.cu•da., :i:t- tnlctan y tort¡decen las conductas en las 

~reas de desarrol lc 

Las actitl.ldes del niño hacia la gent'? , sus experiencias sociales y 

la forma como se relacione con los dem.as, dependeré • aobre todo de 

tas experlenciaiJ de aprendizaje durante loe primeros años forma.tlvoa 

de su vida IHurlock , 19791. el establecimiento de relaciones con 

otras persu11as etl una. etapa etlencial en el proceso do Ja comunicación. 

Hlles (19901, comenta: "el bebé aprende 

contacto ftslco, 

contacto visual" 

actividades tlslcas, 

relacionarse a través de 

la risa, los ruidos y el 

Uno de los procesos que ocurren en ~ate contexto social y qua tiene 

amplias lmpJlcacione.s en la vida de la persona, es la socialización¡ 

Domtngue2 f 19821, menciona que el estudio sistematice do la socializa

ción tuvo sus ratees en tres campos1 en la pelcologta, la soclologia y 

la antropoloqla. La psicologta centraba interés en el desarrollo de 

las caractertsttcas individuales relevantes o. Ja conducta social ,tanto 

como al proceso bb.sico a través del cual éstas tendencias conductualeu 

son aprendidas. La soctologta, estudia las caracterlsttcae de los gru

pos o instituctoneo eapeclflcas en las cuales la soclallzación ocurre 

y en las habilidades sociales comunes, adquiridas por los individuos 

varios contextos. Y la antropologta qua vé a la socialización desde 

el punto de vista amplio de la cultura, lo cual ayuda a deterainar los 

limites totales de las experiencias de la socialización ademAe, agrega 

el autor, que una parte importante del proceso de socialización la 

adquisición de ciertas habil Jdades, actl tudes. etc. que puedan facl li

tar la soclallzacl6n posterior. 
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Socializarse. según Hurlock 119791 "es proceso que comprende 

tres componentes, los cuales aunque son separados y distintos guardan 

tan intima relación entre si. que e.i fallo del desarrollo de uno, lle

ne por consecuencia un nivel de soclali::zaclDn inferior al que pudiera 

preverse" . 

Los tres componentes que participan en la social izaciOn son 

11 conducta adecuada 

2J representación de papeles sociales aprobados y 

3l desarrollo de actitudes sociales. 

La conducta adecuada significa que el niño se comporta de 

nera aprobada por el grupo social, es necesario considerar que todo 

grupo social tiene sus propias normas respecto lo que significa 

.. adecuado" y el niño debe saber cu.&.l es dicha conducta y ajustar su 

propio comportamiento a las lineas aprobadas. 

La representación de papeles sociales aprobados. refiere a que 

papel social forma acostumbrada de conducta que definen y 

exigen los mlenbros del grupo social. Todo grupo social tiene sus pro

pias normas de conducta reconocidas para los miembros de cada sexo y 

para las distintas areas de conducta. Hay por ejemplo un papel aspecl

't'ico para los padroG. otro paril los hijoo. une para el alumno,otra pa-

ra el maentro, etc. 

El desarrollo de actitudes sociales, es que la persona desarrolle 

comportamiento de tal forma que se adapte al grupo social con el 

que quiere identificarse, paro ser considerado miembro del grupo. 
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Para Hicheison y cota. ll967J, las hobilidades sociales comprenden 

los slguientes c:-omponentes : 

11 se adquieren principalmente a través del aprendizaje (mediante la 

la observac16n, la imitación, el ensayo y la informaciiin> 

21 Incluyen comportamientos verbales y no verbales 

31 suponen iniciativas y respuestas afectivas apropiadas 

acrecientan el reforzamiento social !como las reepuestas positivas 

del propio medio social) 

51 reciprocas por naturaleza y suponen una correspondencia efecti-

va y apropiada 

61 la practica de las habilidades sociales asta influida por las 

caracteristicas del contexto y de factors tales como la edad y al 

estatus del receptor, que afectan la conducta social del sujeto 

7) los déficits y exceaos de la conducta social pueden ser especifica

dos y objetivados a fin de intervenir. 

Es necesario considerar que se requieren ciertos factor.es que fa

vorezcan la adquisici6n de tales habi l ldades sociales, Hur lock l 1979), 

enumera como factores esenciales 

11 oportunidades 

21 motivac16n 

3) método. 

Los describe de la siguiente manera : "si el niño ha de aprender a 

vivir socialmente con los dembs, debe en primer lugar, tener amplias 

oportunidades de aprendin a hacerlo. Aún antes de que ingrese a la es

cuela, se beneficia de los contactos sociales con personas fuera de su 
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familia inmediata y de su vecindarlo1 si se restrlnc:¡en 1.os cporrun1da

des de la participaci6n social, por aislamiento geogrbficc, nor1T1:,s 

familiares o actitudes sociales desfavorables por parte del niño, 

1 lmi tac iones no sol o tend ra.n por conaecuenc 1 a infelicidad lnmedlo-

ta. sino también dificultades ulteriores en las relaciones lnterperso-

nales" • 

El segundo factor esencial es la motivación para aprender a ser 

cial, es algo que depende en gran medida de la sallsfacclon que el 

Jeto obtenga en el contacto social. Es mé.s importante el tipo de 

tactos sociales que tiene el niño, que el número de estoa. 

El tercer factor se refiere a 1 método que usado para conseguir 

los resulta.dos deseados y si es el adecuado. Algunas formas de conduc

ta social se aprenden de modo indirecto, en condiciones de enseñanza. 

directa minima; otras aprenden directamente y bajo guia o por ensa-

yo y error, de alguna de estas formas, el niño aprende varias conduc

tas para una buena adaptac16n social. 

La imitaci6n jue9a un papel importante en la adquisici6n de la con

ducta desviada y de la adaptada, según Bandura y Waltere 119791 " •.. al 

observar la conductd de los demaa y las consecuencias de sus rezpues

ta&, el observador puede aprender respuestas nuevas o variar la jerar-

quia de respuestas previas", aunque realmente mas rapido i;;e ad-

quieren las pautas de conducta social, es mediante la influencia 

combinada de los modelos y del refuerzo diferencial, Hichelson y cols. 

119871, consideran que loa niños socialmente deficientes generan y por 

tanto reciben menos interacciones sociales positivas de su medio 
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ctal. Esto puede tener como efecto inmediato el aislamiento, aqresl6n, 

frustraci6n •1 retraimiento.Este fenomeno puede provocar una reducclon 

aun mayor de Ja producc1on de retorzamientoa; evocados y emitldoB 

durante la adol.:i'.3cenc1a y vlda adulta y afectar negativamente la habi-

l ldad del individuo par8 funcionar de adaptativa. en medio 

.;ocia!. Cuando no,; ubicamos en una poblacion de niños con retraso 

tal, nos encontrarnos una úeflclencla importante en el área social !ver 

capitulo 11. Gallndo y cols. 119801, declaran: ~uno de los problemas 

que presenten con frecuencia los individuos retardados,es Ja deficien

cia de repertorios sociales. Esta deficiencia puede deberse a por lo 

menog cuatro factores : 

lJ ausencia de estlmulaclon 

21 una historia de reforzamiento inadecuada,es decir, una historia en 

la cual han reforzado conductas que han interferido con el proceso 

de social lzación dei nli'l.o, como la hiperactividad y la agresividad 

31 las condiciones actuales que mantienen estas conductas inadecuadas 

41 condiciones extremas de estimulaci6n averaiva 

Independientemente de que e><ista factor biológico, el retardo 

también es causado por las condiciones ffsicas y sociales 

ha desarrollado el individuo. Las condiciones flsicas 

las que 

refieren 

al tipo de estimulaciOn al que ha sido sometido el sujeto !el número y 

la calidad dt- los objetos que lo rodean, las condiciones generales de 

vida! v las condiciones sociales abarcan el modo como se le ha criodo, 

la atención que ha. recibido y el tipo de interacciones que ha manteni

do con sus famillareos o con la. gente encargada de su oducaci6n. 
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Dentro de l<"s aspectos generales de rehabll ltacl6n, hablL< del 

•principio de normallzacion•, que se refiere a brlnd?lr a la persona 

retraso mental la oportunidad de adquirir , dentro de 

posibilidades, las conductas propias de su cultura y una apariencia 

flaica adecuada a fin de ser aceptada y poder participar activamente 

en el medio social al que pertenece IBerumen, 19851, eln embargo se ha 

visto IHuriock, 19791 que ~los niños criados en instituciones en las 

que existen restricciones de la partlclpaoi6n social, son menos madu-

soclalmente que aquel los a quienes so les dan oportunidades norma-

les de p&.rticipaciOn. Esta inmadurez Ge demuestra un minlmo de con-

tactos con otras personas, incluso cuando habla otras personas disponi

bles, se observo menos lnteracci6n e Interés por la vida social y me

deaeo de participar en las actividades sociales. Los niños priva

dos de oportunidades de partlclpaci6n social por prejuicio contra 

ellos, no solo no aprenden a ser tan sociales como compañeros de 

edad, sino que muchas desarrollan actitudes antisociales que 

afectan la calidad de conducta social• .Puesto que la lntoracc16n 

los compañeros es justamente reciproca, los niños retraidoo t.amblén 

evocan menen respuestas nocialos de los dcm6.s, cuyo resultado eo un 

bajo nivel de contacto social, Hlchelaon y cola. agregan que es impor

tante idanti ficar los déf lci tu sociales pero que no debe perderse de 

vista. que •tos niños con excesos conduct.uales son tlpicamente cons lde

rados como agresivos y no cooperativos•. Estos nit\os también fracasan 

al intentar demostrar las habi l ldades sociales necesarias paro. llevar 

a cabo interacciones efectivas y apropiadas; los niños que ademas 
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agresivos, i!'e comportan de una forma que raaulta desagradable para los 

demas lndlvlduon de su medio social y esto nos remlte al principio, ,. 
pues obstaculiza el desarrollo de conductas sociales adecuadas al gru-

po al cual pertenecen. Bakwln y Horris li9741 dlcdn que entre las 

pol!lblee actividades recreativas para el niño subnormal se encuentra 

la música. la costura, cocina , ejercicio, trabajos manuales y Juegos 

grupo. pues a través de eloltas actividades pueden favorecerse rasgos 

socialmente deseables que son "qulzb. aün más necesarios en este grupo 

de nii'ios, que en uno de personas normales", pues presentar conductas 

socialmente aceptadas facilita la obtenct6n de los reforzadores socia-

les que la persona comón obtiene de su grupo social y puede favorecer 

un aumento gradual de la partic1pac16n social de estos nli\os y una 

1nteracc16n mb.s "normal" con las demb.s personas.' 
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METO DO 

Nos encontramos ante una institución que desde su creación ha dado 

albergue a niños con diversas discapacidades, los cuales carecen de 

de familia o han sido abandonados por ella y ahi han encontrado asta-

tencla • Es 

dado de 

casa-hogar para niños desamparados, bajo el cui-

patronato y orden de religiosas, mlnimo de 

personal para toda la población cuyas edades fluctúan entre los 7 y 50 

años y presentan una ampl la variedad de discapacidades; es evidente· 

que sa cuonta con roducldoo recursos e~on6mlcos, personal insuficiente 

y un medio ambiente monótono y rutinario que si bien favorece el con

trol de los niños diagnóstico de retraso mental 1 también disminuye 

la• posibilidades da contacto entre ellos y otras personas haciendo 

menos probable el aprendizaje de conductas socialmente aceptadas, las 

cuales deben promoverse y reforzarse pues "mediante la interacción 

cial adecuada se inician y fortalecen les conductas en las areas de 

desarrollo• tShearer, 19901. Por lo tanto, resulta importante hallar 

una alternutiva que requiriendo una inversión minima de recursos eco

n6mlcos y humanos, resulte a la vez agradable tanto para los niño.;; 

como para la persona que dirija las actividades que puede 

sin embargo , proveer los niños retraso mental de expe-

riencias sociales que les abran nuevos ambitos de interacc16n y logre 

disminuirles conductas incompatibles con la sociali::aciOn, favorecien-

do el incremento de habilidades de atención,imltaci6n y seguimiento de 
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!n::tru:<.:icnes . ••-iue son tan importantes como prerrequi:o.ltos para el 

apr.,.r.d~::i.Je de otra.; .:iestr~zas" IShearer, 19901. Por :o tanto, ia pre

;cr.ta de investiqación ser~a: 

¿ La part~c~pao~6n de n~~os 

retrase> metn ta. .l a.et~-

vidad~s de ~uego. ~umentará 

hab~1idatl~s sooiaiea ?. 

Se plantearon las siguientes hipótesis: 

HJPOTESIS CONCEPTUAL: Existe una relación entre la participación en 

el juego y las habl l ldades sociales de niños 

con retro.so mental. 

!:L..!..!. Existe una relación estadlstlcamento significativa entre el 

porcentaje de particlpac16n en al juego y el porcentaje de las 

habi l ldades sociales de nH'i.oa con retraso mental. 

lL2.l. No existe una relación estadtstlcamente significativa entre el 

porcentaje de participación en al juego y el porcentaje de las 

habl l idades sociales de nli''i.os con retraso mental. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Participación del nii\o en un plan de activi

dades 1üd1 cas, de 50 minutos de duración, en 

5 sesiones a la semana, durante 4 semanas. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Habilidades sociales medidas a través de la sub-

&rea de sociall:aclón del I.H.B, de Macotela y 

Romay C19921. 
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Vl\RIABLES EXTRAAAS: - cambio de e>eperimentador 

- presencia de otros adultos 

- presencia variable de los observadores 

TIPO DE HUESTREOt No probabil1stico intencional. A través de los da-

tos de sus expedientes y observacion directa,se 

leccionaron a los sujetos que cubrian los requiai-

tos da inclusi6n: 

- edad cronológica entre los 7 y los 16 años 

- diagnóstico clinico de retraso mental 

- sin impedimentos motores. 

POBLACIONt Todos los niños, habitantes de la "Casa hogar para niños 

MATERIALES: 

t NSTRUMENTOS: 

desamparados nuestra Sei\ora de la Consolación", que cu

brieron las caracteristicas de inclusión. Resultando en 

teta 7 nlf\os, 4 varones y 3 nii\as. 

L.os indicados para cada juogo lver procedimiento} 

1J I.H.B 2> hoja de registro 

1l I.H.B : &':> utillz:.6 el Inventario de Habilidades Bh.sicas 

lI.H.B. l. Un modelo diagnóstico preeacriptivo para el manejo 

de problemas asociados al desarrollo, de la l.ic. Silvia 

Hacotela y Lic. Hartha Roma.y l1992l. Se evaluO a los niños en 

las sub-.&rea& de socialización atención, imitación y segui

miento de instrucciones. 

El I.H.B. es un instrumento de las llamadas "pruebas refe

ridas a criterio" que miden el desarrollo de ho.bi lidades en 

trminos absolutos de destreza. Las pruebas elaboradas con 

referencia a criterio comparan la ejecuc.ión de un individuo 
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respecto a un dominio particular o en relacliln a una 

determina.da ~area.. 

Un objetivo general del instrumento consiste en: "vincular 

el diagnostico con el tratamiento de problemas asocia.dos al 

retardo, determinando habilidades que el niño posee de las 

cuales carece", 

Ademas, el contenido de la.a A reas y sub-6.reas per~i te ob

tener datos independientes. 

La sub-Area de socialización permite determinar qué capai-

cida.des posee el nii'l.o para. relacionarse adecuadamente con 

personas y materiales situaciones diversas; esta divi-

dido en dos secciones: 

1Q. sección: aspectos conductuales positivos (socialmente de-

mandados 1 y 

2A secci6n: conjunto de conductas negativas lsociolmante lna-

eeptables 1 que reaul tan incompatibles con la 

cial l:z:a.ción. 

La primera. sección contiene 5 categorias en un total de 16 

reactivos: 

A 1 adapta.e i ón a d 1 versas situaciones de evaluación 

SI responslvidad a la lnteraccl6n social 

CI aproximación espontAnea. a otras personas 

01 capacidad para involucrarse en actividades sin perturbar 

El ~articipaclón en actividades grupales. 

La segunda sección no es cuantificable, es una gula de ob-
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servación respecto de conductas que afect.:in la social!::ac!.:.1. 

del niño; incluye 4 categorias que represent.an !.mpedlment.:;s 

importan tes; 

- agresi6n 

- conductas perturbadoras 

- excesos conductua les 

- aislamiento. 

En caso de existir otro tipo de comportamiento incompati-

ble con la socializaci6n, el evaluador lo describirb. 

lle en el rubro de "otros", 

data-

Por otra parte, dada la necesidad de evaluar productos del 

programa, que si bien no ea el objetivo del presente trabajo, 

demuestra abrir otras lineas de investigación o bien 

tinuidad del mismo, se evaluaron sub-~reas del brea bb.sica 

del I.H.B., pues incluye habllldades que permltirb.n al niño 

beneficiarse de la enseñanza en general y de la enseñanza 

colar en particular, por ello se evalu6 a los sujetos las 

sub-A.reas de atención, imitación y seguimiento de inst.ruccio-

Atención explora la capacidad del niño para detectar cam-

bios el medio, iocall::arlos, concentrarse en ellos y ac-

tuar consocuencia. JU evaluar lmitaci6n, se determina la 

cnpac1dad del niño paro reproducir la conducta de un modelo y 

con seguimiento de instrucciones, se est6. explorando la capa

cidad del niño para responder a los requerimientos del adul-
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t~ :orden&s .:i lndi:aclonel!I 1, 

:.1 Hoja de Regia:t:-o: .ae r<?>a~ ~::o registro :.l¡:...:i flash de la 

parti.:-ipacion en .os Juegos, que con.:;iot.e en la observaciOn y 

regiatro ~.1ata11i:.aneo de la presencia o ause1icia de la conduc-

ta de acuerdo .:-on la definición dada, en unei hoja de reg1etro 

de intervalos fijos de 2 minutos, durante la sesión de 50 mi

nutos diarios !ver anexo Al. Este registro se llevó
0 

a cabo 

po:- dos observadores i ndepend 1 en tes. 

Para registrar la p&rtlclpaci6n de los niños en las acti ... 

vidades de Juego, se considero cualquiera de Ja siguientes 

conducta.;;: 

- que el niño se mantenga fisicamente cerca del grupo C a me

nos de un metro de distancia 1 

que el niño hable 

- que el niño toque 

sus compañeros y/o experimentador 

cualquier parte de su cuerpo 

compañeros, (sin rasguñar, pegar con la mano, patear 

pujar 1 

- que @l nUí.o manipule los materiales de acuerdo con las ins-

trucciones 

- que dir! ja la mirada a sus compañeros y/o experimentador 

- que sonria a sus compañeros y/o experimentador. 

~ 2 cronómetros, 2 tablarl y hojas de registro. 

ESCENARIOS: El programa de aictivldades 11 evó a cabo en un drea 

comprendida el patio de la lnstituc16n citada, techa

da y rodeada de tela de alambre cubierta do plAstlco 
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opaco. cuyas dimensiones son de 5 metros de ancho '/ 
metros de largo. 
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PROCEDIMIENTO 

Debido a !as caracteristlcas de la Institución y de la Población, 

real izó un 1nvestigaci6n pre-experimental de tipo exploratorio, 

un di,¡¡ei\o ?retest-po.atest de un solo grupo. 

5e realizó inicialmente, una evaluación previa 1 pri:ttest 1 para de

terminar qué capacidades posee el niño para relacionarse adecuadamen

te con personas y materiales en situaciones diversas y las conductas 

incompatibles con la soc1ali:ac16n, a través de la sub-~rea de socia

lización del J.H.B. y las sub-lireas de atención, imitación y segui

miento de instrucciones del mismo instrumento Cver protocolos en el 

anexo BI. Se procedió a la fase de &)(perimentac16n, la cual consistió 

cinco sesiones de juego a la semana, con duración de 50 mlnutoa ca

da El programa se repitió la siguientes semanas, por un total de 

cuatro semanas, El lunes se inició con actividades de introducción con 

minimo de reglas, el martes se realizaron actividades de imitación 

de sonidos y movimientos, el miércoles los niños probaron diferentes 

sabores, olores y reconocieron figuras en cromos, el jueves ae trató 

de incorporar m6.s reglas y aumentar la relación del niño con sus 

pañero;¡ a traves de juego con pelota y la observación de si mismo 

en una fotografia para posteriormente reconocer al otro el juego 

"encontrando su sombrero~, y por óltimo, el viernes se realizó una ac

tividad de la que se obtenta un producto. 

Al flnall::ar el programa de actividades lódt·cas, $& repitiO la eva-
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lu•ciein di= loa niños 

tación y seguimiento de instruccionee del :.H..B. !pos~.e~:;. 

?ara lelamente a 1 preteet, se capaci tb a lo& obser'Ja.dores, e:.c¡:l ican

doles el formato del registro, las conductas qu~ debian considerar c:>

mo participacibn y reali:z.andose ensayos dramati::ados, a fin de que se 

familiarizara con el registro tipo flash, que consiste la observa-

c16n y registro lnstantaneo de la presencia a ausencia de la conducta 

de acuerdo con la definiciDn dada y en el intervalo correspondiente. 

Les fué presentado cada sujeto participan te, qu lenes además llevaron 

siempre en la espalda y en el pecho el numero que los identificaba. No ' 

se les comantb nada má.a acerca de la invest lgación a fin de no conta

minar el registro. Se les indicó que ellos estarian en diferentes pun

tos, pero deblan observar a loe sujetos en el mismo orden. 

Con la finalidad de esclarecer la actividades lódicas contenidas 

el programa, se especifican a contlnuaci6n las planeadas para cada dla 

de la semana¡ sin embargo, necesario mencionar que no siempre pudo 

llevarse a cabo tal cual dadas las caracteristicaa de los niños, des

conocian en su mayoria lo& juegos, lo que hi::o necesario irles ir.tro

duciendo paulatinamente la actividad, a través de aproximaciones suce

sivas, modela.miento, moldeamiento y ayuda fisica, sobre todo durante 

la primer semana y posteriormente se fuá desvaneciendo esta ayuda, 

siendo mb.s constante el apoyo en el reforzamiento social. 



LUNES 

''BURBUJAS DE JABON' : ! de :.'.!':> a 35 minutos 1 

MATERl}.Lt dos botes de medio litro de agua jabonosa para burbujas y 

do• alambres forrados. 

ORGANtZACION: tras saludar a los niños por su nombre, se les dirá 

que harán burbujas de Jabón lso hace una muestral y 

que trata de romperlas rápido.Mientras hace burbu

jas el e)(perimentador. animará a los chlcoo a romper

las, inicialmente hac1endolo él y mostrando entuslas-

cuando ellos las rompan. Al terminar 25 minutos, 

se preguntará al grupo si deaoa seguir haciéndolo, 

animará a que unos hagan burbujas y otros las rompen 

alterna.mente. Se dejará la actividad por 10 minutos, 

ya para terminar se pedirá un aplauso fuerte para el 

grupo. 

"LANZAR GLOBOS" 1 (de 15 a 25 minutos 1 

MATERIAL; 3 globos por cada niño, todos del mismo colcr,previamente 

inflados confeti dentro. 

ORGANIZACIONt ir sacando los globos uno por uno, lan%andolos sobre 

la cabeza de los niños a que no dejen que caigan los 

globos lmencionando el colorl,al suelo, cuando se vea 

un globo roto deber&. recogerse para evitar que se lo 

coma algún niño, &e tratará que al terminar el tiempo 

se hayan roto todos los globos en el aire y se feste

jara el confeti cuando caiga. 
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OBSERVACION: desde los primeros minutoi; se noto que los niños pa·· 

recian asustados al romperse les globos. quedaban ln

móvlles y se tapaban los oidos, asl que se suprimió el 

romperse los globos y el confeti se lanzaba al al r..

asi como los globos. 

MARTES 

•tMlTAClON DE SONIDOS DE ANIMALES" <20 minutos) 

HA.TERIAL.1 ninguno 

ORGANIZACION: se le dirb. a los nii'\os "Jugaremos a ser gatitos", se 

preguntara quien conoce el sonido que hace el gato, 

cuando alguno lo diga, todos repettran "miau-miau" 

todos deberan estar en posición de gatos, caminando 

sobre sus manos y rodillas. Se hara lo correspondien

te a perro, pollo y pato. 

'"IHITAClON DE EXPRESIONES" 120 minutos) 

MATERIAL.1 el experimentodor pararb frente al grupo y les dl ra 

"hagan lo mismo que yo", "vemos a relr,estamos contentos" 

y moatrar6. una sonrisa., ellos deberé.o imitar la sonrisa, 

los nifios que no lo hagon serb.n invt ta.dos individualmente 

ha hacerlo: ejemplo "'Paco, mira.me, estoy riendo, rie come 

yo, eso es, muy bien esté.a riendo". Cuando todos lo hogan 

repettrb "muy bien, estamos contentos y reimosM, Se horb 

lo correspondiente a enojo, llanto, frio,dolor de estóma

go y dormir, 
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"A 8A.ILAR~ t10 minut.0111 

HATERIALt un tocaclntas y un casaete grabado con una canciOn rit.ml-

ORGANIZACION: se les dirA al grupo "vamos a ballar, hagan lo que yo 

hago", Al olr la mUslca, el e><perimentador mal'Oho.r·A 

al compas de ella, animando al grupo a hacerlo. 

MIERCOLES 

"RECONOC IHIENTO og SABORES. OLORES Y F IGUR1\S" 150 ml nutos l 

MATERIAL: -pañuelos para vendar lo ojos a cada niño 

-choco la ta cremoso, limón, azúcar, tamarindo enchl lado, 

pan, bombones y papas fritas 

-cer 11 los quemados, algodón con alcohol y perfume 

-cromos de papel figuras de animales, de personas y 

y prendas de vestir. 

ORGANIZACIONr para cada nivel sensorial se separar6.n a loa nii"ios en 

dos equipos, pedirá un voluntario de cada equipo o 

se animara a participar un nli"io de cada bando, oe les 

vendara los ojos en las modalidades gustativa y olfa

tiva y se les dará a probar/oler lo mismo, se espera

ra a que elloo identifiquen, si no lo hacen, el expe

rimentador les dir6. el nombre de lo que estb.n proban

do/oliendo. El mismo procedimiento se harb.. para iden

tificar figuras en cromos, pero sin taparles los ojos. 

Se tratara que participen todos,se animará a que el 

grupo aplauda a sus compai\eros. 
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JUEVES 

"LA PELOTA PARA TODOS" 125 minutosl 

HATERIAL2 una pelota de pl6etico mediana. 

ORGANIZACION: se acomodará a los niños on circulo con las piernas 

abiertas y el experimentador ayudara a que los chicos 

pasen la pelota al compañero del lado derecho lo mas 

rb.pldo posible, hasta que el último la tome y la lan

ce a quien prefiera.El experimentador deberb. estar al 

pendiente animando a loe participantes y ayudb.ndolos 

cuando sea necesario para que lancen la pelota a otro, 

evitando que algUn niño se quede con ella. 

"ENCONTRANDO SU SOMBRERO": 125 minutos 1 

HATERI>.L: sombreros de unlcel, cada uno tendrb. pegada una fotograf 13 

da los nii\os participantes y el experimentador. 

ORGANIZACION: se mostrara a los chicos que cada sombrero llene la 

fotografia de de el los, se har6 qua vean su pro-

pia foto, pondrán los sombreros en un extremo del 

escenario y los niños estarAn en el otro lado, debe

r6n correr todos a buscar •su sombroro" y se lo pen

dran. El experimentador deberb. estar atento para au

xiliar a los que se les dificulte encontrarse, cuando 

tos nli\oa lo hagan rb.pldamente,se les pedira que bus

quen al sombrero de un compai\ero. 
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.VIERNES 

"PINTURA DACTILAR'' 150 minutan) 

HATERIAL1 pliegas de papel blanca, bandeJail can agua, recipientes 

can pintura para extPnder con las dedos de dlferentee co

lores y una bata para cada niño. 

ORGANIZACION: se les pendro\ la bata y se les sera colocada una hoja 

a cada nlño1 en el piso y se les indicara que 

sienten en el suelo, se l•• mostrara cómo tornar la 

pintura para extenderla con las manos en el pape! y 

se deJarb. que distribuyan la pintura como deseen ha

cerlo. Al finali2ar el tiempo, se lavar6.n las manos y 

rocogerb.n el material, 
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ANALISIS ESTADISTICO 

Se ut11b:O estadist1ca descriptiva para la representaciOn grb.flca y 

en los cuadros, de los puntajes obtenidos en el pretast y el postost 

de las habilidades medidas, asl como de la partlcipaclOn de los nlños 

los Juegos. 

Para dar respuesta a las hip6tesis estadlstlcas se utl l lz.O la prue-

ba no pare.métrica <coeficiente de correcci6n de Spearman 1 pa-

conocer el grado y dirección de una asociación entre las variables. 

Apl lea en su forma para muestras pequei\as, 

so 



RESULTADOS 

Dado que era fundamental saber sl los chicos participaban en el pro

grama de juego, se 1 levO a cabo un registro observacional por dos ob

servadores independientes, del cu~l se obtuvo una confiabilidad de 

91 "· a través de Ja siguiente formula de confla.b!Jldad1 

" de e e 

.:tt. de acuerdos 
~~~~~~~~~~~~~~~- X 100 

_ft de acuerdos + .:ij:. de desacuerdos 

Ahora bien, en relaciOn a Ja observac16n producto de dicho registro, 

descriptiva.mente, se puede indicar Jo siguiente, haciendo los sei\ala.

mientos pertinentes para cada suJeto1 

Durante lo primera semono, se tuvo que traer a cada uno de los su

jetos al escenario, cuando se logró tener al grupo completo, loa nlfios 

se dispersaban en el espacio poro. ocuparse en conductas distintas a 

las clasificadas como particlpaclán, ta.les como1 correr alrededor del 

área de Juego leujeto 11, balancearse (sujeto 4l, permanecer alelado 

sin permitir el acercamiento (sujeto 71, raagui'\a.r, patear y/o arreba

tar eJ material a sus compañeros (sujetos 1,3 y SJ, permanecer aisla

dos con objetos ajenos a las actividades <sujetos 2 y 6l y unicamente 

el sujeto 3 participó realizando la mayor parto del tiempo las activi

dades programadas. En las siguientes semanas, las conductas diferentes 

a la particlpaci6n fueron disminuyendo con excepción del sujeto 4 que 

permanecia parte del tiempo balanceándose o constantemente sal la al 

bai\o por lo cual participación fué menor que Ja de los otros 

las actividades, JU llegar a la tercera sem"J.na solo saludar desde 
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lejos a Jos niños, ellos se acercaban y entraban por s1 mlsmos al 

escenario, incluso. entre ellos se hablaban para entrar juntos. Fué 

la ayuda flalca que se les daba para moldear la conducta, los 

nlñoe solo copiaban el modelo del eM.perlmentador, sino entre elloa 

modelaban conductas con otros nlñoe, retan mA.i y unos a otros se hala-

baban conductaG acertadas. as 1 como también se reprend ian o correg tan 

conductas incompatibles comot arrebatar el material, empujar 

pai'iero, romper el material, no tomarlo cuando le era indicado hacerlo 

y alojarse del grupo; incluso al alguno conocla las reglas del juego 

ayudaba n otro a realizarlas, esto se not6 en incrementos generales 

del tiempo de participación en los juegos (ver cuadro 1 y flg. 11. 

t.a flg. 2 mueatra el porcentaje de partlcipacibn de los sujetos du-

rante todo el programa de juego y observamos que Jos promedios, el 

sujeto 4 presentó menor tiempo de participacl6n, mientras que el resto 

de los sujetos, presentan porcentajes por encima del 61", 

Cuadro 1: porcentajes individuales del tiempo de 
participaci6n durante las 4 oomanaa de 
actividades de Juego. 

se-.anaa 
ouJetoa l 2 3 .. 

l 71" 65" 95" 100" 

2 73" 95" 100" 96" 

3 92" 76" 100" 97" 

• 53" 36" 64" ... ,. 
5 65" 94" 100" 96" 

6 76" 66" 100" 100" 

7 .. ,. 93" 100" 100" 
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SEMANAS 
FIG. 1: PORCENTAJE GRUPAL DEL TIEMPO DE PARTICIPACION EN 

LAS ACTIVIDADES DE JUEGO DURANTE LAS 4 SEMANAS. 

3 4 8 6 

SUJETOS 
FIG.· 2~ ?ORCENTA.:ES :>EL TIEMPO GLOBAL DE PARTICIPACION 

DE CADA SUJETO DURANTE 4 SEMANAS. 
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% DE EJECUCION CORRECTA. 
110%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

100% 

90% 

80% 

70% 

80% 

80% 

40% 

2 3 • 8 

SUJETOS 

- PRETEST - POSTEST 

FIG. 31 PORCENTAJE INDIVIDUAL DE EJECUCION 
CORRECTA DE HABILIDADES SOCIAL.ES, 
EN El. PRETEST Y EN El. POSTEST. 

7 

Se obtuvieron porcentajes de las habilidades sociales de los suje-

tos antes y después del programa de juego. los resultados se observan 

en el cuadro 2. 

Se pudo observar un importante incremento de las habilidades socia-

les después de que los niños participaron en el programa de juego. lo 

vemos representado en la fig. 3. Esto indica que e~iste relación entre 

la participaci6n en el progama lúdico y el aumento de las habilidades 

sociales. Se obtuvo X del porcentaje de habilidades sociales del 

55% en el pre.test una X del porcentaje de habilidades sociales del 

82.':'C. el postest lver fig. 41, lo que indica un incremento considera-

ble de la variable dependiente. 
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•:uadro 2: porcent.aJea de habllldad.a-~ sociales. a nivel 
lndtvtdual en el pretest y el pos~est. 

sujetos pretest 

l ªª" 
2 69S 

3 53S 

• .... 
5 66" 

6 'ª" 
7 41" 

100'I. PORCEN'IAJE DE EJECUCION CORRECl1'. -801I 

701I 

801I 

801I 

401I 

30 .. 

20 .. 

10 .. 

o .. 
PRETE8T 

pos test 

76" 

94S 

91S 

66" 

97" 

ª'" 
62" 

en 

POSTE8T 
FIG. 4: PORCENTAJE GRUPAL DE EJECUCION CORRECTA DE HABI

LIDADES SOCIALES, EN EL PRETEST Y EL POSTEST. 
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Laa h1p6tes1s estadistlcas fueron pr.:ibadas a trave>1 de Ja apl!._·a.-

ciDn de la prueba no parami!trlca: COEFICIENTE DE CORRELACION LIE. RANO(• 

DE SPEARHAN <rs), para N~9, utilizando la f6rmula para abservacion1:>1i 

ligadas lSiegel. 19651. 

Is= 
L J +~ya. - ¿d"' 

donde: ¡: x 
12 

N' - N 

12 

La slgnificancia fue obtenida con u;i nivel de confianza de O.OS. 

Regla de decisiéni 'fs e ~ 'fs o s lg. 

0.62 > 0.71 slg. 

INTERPRETACION: Encontramos una correlación alta y directamente 

proporcional, decir, que a mayor porcentaje de 

participación los Juegos, mayor porcentaje de 

habilidades sociales, ndemAs es una correlaclDn es-

dlsticamente slgnlflcativa,aceptandose la hip6tesis 

alterna. Efectivamente, hay una relación entre la 

particlpactón y el juego y las habilidades sociales 

de nJi\os con retraso mental. 
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~cr otra parte -ee ;:-udo ob:!ervar que aquel las conductas tncompati

b.t:>.; c-:in la sociallz'3cion t'r.:>sentes en el Pretest. disminuyeron tanto 

.;,>n •!'ani:tda.d como cualltc.tlvamente, dado que encontramos que éstas se 

fueron simpl lficando, por ejemplo, el sujeto 5 presento conductas re

petitivas en el prete:;t que consistla.n en preguntar "¿qua- es1" 

tantemente, aeñalando desde un botOn, un zapato, hasta cualquier obje

to, muchas veces nlslquiera esperaba respuesta antes de sei'lalar otra 

cosa, ademas sol ia abrazarse a la cintura del evaluador Impidiéndole 

dirigirse a otros niños; sin embargo en el postest solo permaneci6 la 

conducta de abrazarse a su compañero y éato ocurr1a solo cuando no ha

blé!. una actividad en eapeclflco. En relación a Ja gula de conductas 

incompatibles incluida en la sub-6rea de soclalizac16n lver secclOn de 

instrumento¡¡¡ 1, so presentan dos cuadros base al registro de aque-

Itas, en los que se anotaron qué conductas incompatibles se hallaban 

presentes o ausentes on cada niño durante el pretest y el postest (ver 

cuadro 3 y 41, posteriorment€' s~ realizaron sumatorias tanto en las 

coJumnas que corresponden a cada sujeto como en las hileras que refie-

cada tipo de conducta incompatible. En el pre test 1 cuadro 31, 

todoa to,; niños presontan al menos un ~lpo de conducta incompatible 

siendo los sujetos l y 4 quienes presentan mayor n\'.lmero de dichas 

ductas, en cuanto al tipo de ésta, las conductas repetitivas son pre

oentadas por 6 de los 7 sujetos, presentaron también m6s frecuentes, 

en 4 de 7 sujetos, las conductas de agresl6n y las perturbadoras. 

En el postest lcuadro 41, el sujeto 1 disminuyó a cero conductas 

incompatibles, mientras que el sujeto 4 no presentó ya conductas de 
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agresión. ni perturbadoras. ni de alelamiento, maniuvo su::: c".>nductas 

repetitivas pero aumentó conducta diferente lsa.llrse al bañol, que 

dificulta la realización de actividades. La.::; conducta.e repetitivas 

lo fueron preaenta.das por 2 de los 7 sujetos ,mientras qua desaparee le-

ron las conductas de agreelan y las perturbadoras. 

Cuadro 3: conductas incompatibles con la ooclali:zación 0 

en el pretest. 

sujeto 

•conducttt. 

1 

II 

111 

IV 

V 

L 

!=presente 
O=ausente 

l 2 

l o 

1 o 

l 1 

o l 

l o 

4 2 

3 4 5 6 1 [ 

1 1 o o 1 4 

1 l o o l 4 

o 1 l l l 6 

o 1 o l o 3 

o o o o o 1 

2 .. 1 2 3 

ªconductas incompatibles: 
J -agresión 
J 1 -perturbadoras 
III -repotltlvae 
IV -a:iln relación con 

la si tuaclón 
lalela111lento• 

V -otra.o 
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Cuadro 41 conductas lncompatlbleu con la soclallzaclón 1 

en el poslest. 

-
su Jeto 

•conducta 

1 

11 

111 

IV 

V 

.L 

l==preoenta 
O=aueente 

1 2 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

3 4 5 6 7 2: 

o o o o o o 

o o o o o o 

o 1 1 o o 2 

o o o 1 o 1 

o 1 o o o 1 

o 2 1 1 o 

•conductas incompatibles: 
I -agreni6n 
[ I -perturbadoras 
III -repetitivas 
IV -sin relación con 

la situación 
(aislamiento> 

V -otras 

Ya que se considero que al aumentar las habilidades soclales,se ve-

rlan favorecidas las habilidades consideradas como precurrentet1: para 

el aprendizaje !habilidades de atenciOn, imitación y seguimiento de 

instrucciones/, por ello se evaluó a Jos niños en tales habilidades. 

Asi, se obtuvieron porcentajes de ejecuci6n correcta de las habili

dad"1>s de atenclOn antes y después de las 4 semanas de actividades de 
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juego. los resultados se obdervan en el cuadro 5. Se sacaron promedloe 

de la ejecuc16n correcta, encontr6.ndose X'= 65" y R' = 67" en el 

pretest y postest respectivamente. !Ver flg,51. 

Cuadro 5: porcentaje lndlvldual de habllldadea de atención, 
en el pretest y en el postent .. 

sujeto pretest pos test 

1 46" 76" 

2 93% 1001' 

3 62" 1001' 

4 26" 71" 

5 69" 96" 

6 75" 93" 

7 39" 71S 
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En el cuadro 6 encontramos ioo porcenta Jea lndlvldualos de eJecuclC.n 

correcta en lan habll ldadee de imitación, antes y después de lo.a 4 so-

manas de actlvtdades lüdicas, los punta.Jea mAo oxtremoe en ol pretest 

y el pos test oon loe presentados por loe su Jetos 1 y 7. Se obtuvieron 

promedios grupales de eJecuciDn correcta reeul tanda X = 68S en el pre-

test y X = 90" en ol posteot (ver fig. 6J. 

Cuadro 6: porcentaje Individual de habilidades de lmftaci6n, 
en ol protoat y en el pootost .. 

sujeto pre test poateot 

1 º" 701' 

2 100" 100" 

3 100" 100" 

4 821' ªª" 
5 941' 100" 

6 941' 941' 

7 º" 761' 
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PORCENTAJE CE EJECUCION CORRECTA. 

''º" ----

80"Wt1- es .. 

70 .. -

60% r 

"º"~ 
40'H 

1 

ªº" r 
20" 

'º" 
º" PRETEST 

87 .. 
/--------., 

POSTEST 

FIG. 5: PORCENTAJE GRUPAL DE EJECUCION CORRECTA DE HABI
LIDADES DE ATENCION EN EL PRETEST Y EL POSTEST. 

PORCENTAJE CE EJECUCION CORRECTA. 
110'1.-----------------90-.. ----~ 

'º"' 
ªº" 
"º"' 
40ll 

ªº"' 

PRETEST POSTEST 
f"IG. 6; PORCENTAJE GRUPAL DE EJECUCION CORRECTA DE HABI

LIDADES DE IHlTACION EN EL PRETEST Y EL POSTEST. 



Se obtuvieron Jos porcentajes de e}ecución correcta deo l<'ls habi 11~ 

dades de seguimiento de instrucciones, a.ntes y después de las 4 sema-

nas de actividades de juego, los resultados indlvlduales se observan 

el cuadro 7, Los promedios del grupo fueron: X "" 45" en el pre test 

y X=< 65" en el postest, esto lo encontramos graftcamente en Ja fJg,7. 

Es evidente un incremento de las habl 1 idades precurrentes, decir, 

que sin incidir directamente en ellos, presentaron Incremento en el 

porcentaje de ejecuc 10n correcta, a nl vel grupal se puede observar es-

ta diferencia entre el pretest y postest en la fig. e. 

Cuadro 7: porcentaje individual de ho.biJldndes de segulruiento 
de lnatrucciones en el pretest y en el postent. 

sujeto pre test pos test 

1 º" 1BS 

2 100" 100% 

3 ªº" 100" 

4 47S 59S 

5 lBS 65S 

6 59S 94S 

7 6S 23S 
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PORCENTAJE DE EJECUCION CORRECTA. 
100~ ------------

1 

ªº"r 

:::t 
50%~ 
40%. 

30% 

20% 

10% 

º" PRE TEST 

/ 
/ 

65% 

POSTEST 

/1 
1 

FIG. 7: PORCENTAJE GRUPAL DE EJECUCION CORRECTA DE HABILIDADES 
DE SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES, EN EL PRETEST Y EL 
POSTEST. 

PORCENT.l.JE DE EJECUCION CORRECTA. 
110%.-------------------------, 

100% 90'1 

90'1 

80'1 

70'1 

RENCION IMl'TJCION SEO.DE INSTRUCCIONE 

- PRETEST R POSTEST 
f'IG. 8: PORCENTAJE GRUPAL DE EJECUCION CORRECTA DE HABILIDADES 

DE ATENCION, IHITACION Y SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES, 
EN EL PRETEST Y EL POSTEST. 
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Dl:SCUSION 

Los resultados mostraron que existe una relacl6n importante entre 

la particlpaclOn de niños con retraso mental, en acttvtdadea de juego 

v .;;us habll ldade.; sociales. Pudo encontrarse que a medida que aumenta 

el tiempo de participac1Qn, sus habilidades sociales ven lncremen-

tadas, asimismo se encontraron disminuidas las conductas incompatibles 

con la socializactOn después de que los c~lcos participaron los 

juego;;, la dinámica mi,;ma entre ellos se modificó, se requerta las 

actividades programadas de conductas de acercamiento al grupo, manipu-

Ht.Clon adecuada de los materiales, esperar su turno, mirar y escuchar 

al experimentador, copi.?i;r modelos de conductas, observar a compa-

i\eros y reforzarse entre si, pues pedlan aplausos y fel lcltaclonea 

del qrupo para algUn niño, La aparición de esas conductas, fué promo

viendo el refor:.:amlento social que no solo era otorgado por el experi

mentador, !como en el estudio realizado por Kohl y Beckman, 1990}, 

sino que "l'nt.re ellos mismos se felicitaban y se ayudaban a realizar la 

act.l·1idad, cuando se uti 1 izaban comestibles tpor ejemplo. en la iden

tificaciOn de sabores1, alguno de los niños ayudaba a repartir fritu-

r~s o dulces co=:'l.pañeros para premiar la conducta adecuada, 

Castellanos 119731 , menciona ya el hecho de que durante el juego, 

los niños aprenden a. estimar lo que el grupo considera correcto o 

incorrecto, 
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Vimos un aumento importante del tiempo d• partlclpaclOn en las 

actividades del grupo en general 1 pues al ir logrando lntE:-ra.::clones 

soc 1 al as adecuadas, favorecla!!l reforzamiento de éstas y se emitlan 

con mas frecuencia, ésto tendla a dlsmlnulr las conductas inadecuadas 

mostradas por ellos para obtener atención y se establecieron nuevas 

formas de relacionarse tanto hacia el medio len este caso con los 

terialesl, como con sus compañeros, en el cuadro 3 y 4 observamos que 

en la segunda evaluación ninguno de los nleios presentaba conductas de 

agresión, nl perturbadoras y las conductas repetitivas disminuyeron. 

En los estudios roalizados por Guralnick y Groom, (19681 sus resulta

dos indicaron que los niños con retraso mental participantes en un 

grupo de juego, lograron altos porcentajes en las categorlas de con

ducta social, tipicamente asociadas a la competencia social. 

Lo anterior nos remite a que efectivamente 1 el juego sea una opor

tunidad real para el desarrollo de conductas sociales lPatridge 

Buhler. 1965), pues el juego ofrece experiencias que proveen al niño 

de la oportunidad do ensayar formas, tanto para la producción de 

forzamientos aociales como de forman para lograr él mismo. reforzar a 

otros. 

Bijou y Baer 11975J.Gal1ndo y Cols.119801 y Hichelson y Col&,119871 

hablan de lo determinante que resulta una historia de reforzamiento 

inadecuado. asl como la presencia o ausencio. de la habilidad para ge

nerar lnteracclones eoclaleo adecuadas, que faclllten o dificulten la 

manera de relacionarse con otros. 

Dado que el programa de juego completamente diferente 

cualquier actividad de la instituci6n. los niños debieron ser lntro-
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ducldos con ayuda f1slca y reforzamiento durante la primera semana. 

después tué desvaneciendo aste tipo de ayuda; a cambio se utilizó 

mayormente el reforzador social, moldeamiento y modela.miento, adem6s 

se observo que el los acudlan eepont6.neamente al escenario. sólo en el 

caso del sujeto 1 era neceiiarlo acudir a buscarlo, pues esta niña per-

manece en una. cuna, pero en cuanto ae establecla contacto visual 

cla.ra su disposlcl6n al proporcionar ella misma sus zapatos. Los ni

ños fueron incrementando el tiempo de participación en laa actlvidadas, 

el que se mostró menos participativo fué el sujeto 4 y justamente fué 

quién mostró menor disminución de conductas incompatibles con la 

ciallzación y uno de los punte.jea m&s bajos el posteet de habilida-

des sociales, mientras que los dem6.s sujetos a partir de la 3a, 

na, participaron mAa del 95" del tiempo. 

Se partió de la suposición de que Ja interacción social adecuada 

fortalece conductas da otras 6.reas lShearer, 19901 y que el juego 

involucra con grandes dimensiones de la personalidad. las esferass 

afectiva, cognescitiva y del aprendizaje y la social IEscalante, 19'761, 

fue entonces que se evaluó a los niñee habi l ida.des con e lderadas 

precurrentee al aprendizaje de otras destrezas IShearer, 19901, encen

tr6.ndese ofectlvamente, un aumento en los puntajes de ejecución 

rrecta de las habilidades de atenc10n, imitación y seguimiento de 

111Qt.rucciones. En tedas encontramos un aumento, aún cuando en ningu-

na se observo un 100" de ejecución correcta; especlficam•nte, segui

miento de instrucciones presentó el menor porcentaje de ejecuc16n 

rrecta de entrada, pero el aumento 120 puntoaJ en los resultados del 
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postest, fué semejante al de las otras dos habilidades 1:.2 punt.csi. 

Encontramos que incluso Jos sujetos que tenian menos del 7" de 

puestas correctas !sujetos 1 y 71 en las habilidades de lmitacl6n 

seguimiento de lnetrucctoneo, presentaron aumento de habilidades 

en el poste et, esto tendr1a relación con lo sugerido por Jenklns 

Cole. 119891 y Knapczyk !19891, en dónde encontró que si bien el 

Juego una condición promotora de Jnteracci6n social éstd. puede 

promover ol desarrollo de ciertas conductas preaca.démtcas óstas 

quieren m6e Instrucción especifica. 

Ya en los estudios de Castellanos 119731, Partida 11978 J • Rodríguez 

( 1984) y Rivera f 1985J, se enfatiza. en las cara.cterlsticas del Juego 

para este tipo de niños y se proponen actividades de Juego adecuadas a 

sujetos con retraso mental pero dichos estudios no proponen 

nativa metodológica, por lo cual, solo se tomaron en cuenta 

deraciones para la planeación del programa de actividades. 

al ter-

cona i-

Finalmente, aclaramos que los resul taidos encontrados con respecto a 

la disminución de conductas de agresión, autoeettmulación y aislamien

to, aumento en la participación en loo Juegos y aumonto en la ejecu

ción do las haibilfdades de atención 1 imitaciOn y seguimiento do 

instrucciones, son semejantes a los hallazgos de Si asan y Cole, 119881, 

Esposito y Koorland 11989) 1 Knapczyk 11989> y Kohl y Beckman 119901, 

con la diferencia de que en dichos estudios factor importante es 

que en las actividades de Juego, los niños discapacl ta.dos formaban 

grupos compa~eros que no presentaban problemas, en el presente 

tudto, el grupo de juego fué exclusivamente formado por los niños 

retraso mental y un adulto que coordinaba los juegos, 
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CONCLUSIONES 

.5e encontró que el juego es una alternativa para la integración de 

nli\os con retra&o mental, pues genera un aumento en las habilidades 

socl!!.les y dlminuclcn de conductas incompatibles con la socialización, 

Se hall6 quo a medida que los nil\os con retraso mental participan en 

una actividad de juego, aumetan el porcentaje de respuestas correctas 

en sus habl l ldades soc 1 al es y es to hace que d ismlnuyan 1 as conductas 

incompatibles con la socialización, pues todos presentaban al menos un 

tipo de conducta incompatibles, principalmente conductas repetitivas, 

áe agresión y perturbadoras, después del programa lúdico desaparecie-

las dos última.e, mientras que las conductas repetitivas dismlnuye

en la mayoria de los nil\os. 

Asimismo sin incidir directamente sobre las habilidades de atención, 

imitación y seguimiento de Instrucciones, habilidades consideradas 

precurrentes para el aprendizaje: presentaron un importante aumneto al 

ser evaluadas nuevamente, después de que los nil\os participaron en el 

progama de juego, Las habilidades de atención se mostraron aumentadas 

en todos los sujetos. En imitación, dos nil\oa presentaron el pre-

test punta.je.a de º" y 6%, mientras que al evaluarlos en el postest, 

puntajes fueron de 70" y 76", es decir, que aún cuando tenian 

sola respuesta correcta, después de la fase experimental hubo 

aumento importante Ja ho.bl lidad. Tambien las habl l ldadea de 

seguimiento de lnstrucciones,todos los sujetos mejoraron sus porcenta

jes de ejecución correcta en el postest, 
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El juego resul tD una actividad quo propicia la aparlclOn y deaarrll-

1 lo de habllidados sociales que favorecen tanto las habilidades 

prea.cademlcas mencionadas. como nuevas formas de relación. puen ae 

observó que loa nlñoo miemos ae reforzaban entre el loa y oe modelaban 

conductas adecuadas que a travea de lan seoloneo de Juego. habtnn 

observado en el experimentador. eoto en intereoante pues Indica que 

aprendieron una nueva forma de accrcaroe a aun compañeron y fomentar 

Interrelaciones provechosas para el grupo .. 

Esto resulta eopeclalmento !•portante. pues aparece como una alter

nativa para la lnatt lución carente de personal suficiente para aten

der a loa niños¡ pondera la Importancia de ofreces· la oportunidad do 

jugar y de enoeftarlea a hacerlo .. Estas instituciones ouelen recibJr 

ayuda de voluntarios y podrtan emplear esos recursoo humanos para qua 

coordinen actividades de Juogo. senolhillzb.ndoloe a reforzar solo laa 

conductas adecuadas y aprovechando la creatividad y entuolasmo que 

suelen tanor, para ver favorecido un ambiento propicio a conductas 

claleo adecuadas. esto oo factible de acuerdo a los estudioa real iz<.1.-

dos por Cooloy y Cols. C19891. 

El programa llldico presentado. es una propuoota adaptable a las ca

ractertsticas do los niños y o. cualquier escenario pero os necesaria 

la supervisión de un psicólogo que ovall'.'ae los avance& y pueda elabo

rar nuevos programa.e para los nlfios en lo& cualeo et? fortalezcan las 

conductas apropiadas socialmente y lan precurrentea al aprandi::!'.a je que 

se vayan generando durante tao actividades de Juego. 
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Se encontraren diversas l imltaclones el presente estudie, sin 

embargo, 3 cada limltacion se le propone una sugerencia. 

En primer lugar, dado que esta investigación tuvo que adaptarse a 

Ja situación particular de institución, se eligió la muestra de 

manera no probablllstlca y 

bien no era dificil encontrar 

caracterlstlcas de Inclusión que si 

niños de otras Instituciones, la 

caracterlstlca de ser abandonado y vivir en una instltucl6n sin posi

bilidades de incorporarse a otro hogar, los hacia diferentes por lo 

..::ua<. no fué posible acceder a un grupo control y aún cuando este tipo 

de muestreo no permite generalizar los resultados y la muestra fue tan 

pequeña, los resultados por si mismos son significativos. Por lo tanto 

resulto.ria Importante en estudios posteriores, ampliar la muestra, que 

eligiera de manera probabiltstica e Incluir un grupo control. 

Para fines de la presente lnvestlgacl6n, se escogieron niños 

sin Impedimentos motores • sin embargo muchos niñoB con retraso 

men'tal presentan problemas motores, eisl que podrlan ser incluldos 

adeipteindo el programa. de juego. 

En cuanto al tipo de registro. aún cuando se Incluyo una descrip-

,;ion operacional de la conducta 

se baso en tal descrlpc!On sino en 

y no participación.A este respecto, 

partieipaciDn ", dlcho registro no 
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res estudios se registre los componentes de las conductas soclaJes, 

para de esta manera detectar c6mo se da realmente el proceso de 1nvo· 

lucraciOn que conduce a la participación del nli\o diversas el tu<!'!-

clones sociales. 

Con respecto a la inclusión de las habilidades de atenclOn. Imita-

ciOn y segulmlento de instrucciones, se trató sólo de saber sl exl=:ltla 

o no una relación entre ellas 'y la13 habilidades socidles, pero 

parte esencial del estudio y por lo tanto identifico el tipo de 

relación entre las habilidades sociales y cada una de 

lidades. Es un punto para ampliar la investigación. 

otras habl-

Por otra parte Importante plantearse un periodo de seguimiento, 

a fin de observar si se mantuvo el incremento que moatro el postest en 

las habilidades. 

Finalmente, se sugiere se considere las actividades de juego 

parte Importante de la atención a los niños con retraso mental, pues 

no aolo aparecen alternativa para desarrollar conductas 

clalmente aceptadan, sino que adem&.s, facilitan el trabajo grupal 

favorecen habi 1 idades precurrentea al aprendizaje. La tal ta de pera o-

nal podria ser una dificultad, pero se recomienda. valorar la ayuda de 

voluntarios. 
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ESTA 
SAUR 

TESIS 
IJE LA 

REGI5TRO OB5ERVAC10NAL DE PARTIClPACION EN JUEGO!! 

FECH/\ -----

OBSERVADOR -----

J t •. 61 e' 10' 1Z 141 16
1 1e' 201 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

CODIGO 

X = no partlclpaci6n 

../ = partlc1pacl6n 

in = inasiste-ncla del nli\o 

OBSERVA.C IONES; 

CONFIABILIDAD 

221 241 26' 2a1 ao' a21 341 361 38' 4rJ 42' ., 461 481 5rJ 

particlpac16n: 

- cercano al grupo 

- platicando 

- tocando 

- man1pulaci6n 

- mirar 

- sonrelr 

NO DEBE 
1118!.IBTEGA 
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Slfo-/J:iJ.: S!Y.!Al.121.:IO". 
PUKI.t'..U.S-A___l! t HAB.PROB.S-A_ " Rf.Sl'.COU.LC.s-1._ : [JtC.CO~.ktC.s-.i._ 

A.ADl.PlAClDf'. f'.Y.. r.r.. t.P¡,,f.TlCif'1>ClOI" P.K, 
ACTI\' ,CRL:I'. 

2 (_) 
JC_) 

2 (_) J.lnvit.1 otros 
a) escenario a)niñus l .Juego 

l.Situui&o iodiv. 

b)_,du.1dor b)adultos a)sin ptrtucbar 
2.Sir.uaci6a. crup. 2 ( ) li.Solicita 1 (=) b)comparte 

a)niños aorohción c)de&empeño del rol 
b)adultos 1-P~u-=n-ó-t.'°'H~¡."i¡i".~,"'c"at"•"'s•"r"i""a-.,,-·--;2,s.ión de clase l. 

hc...,,,,,:-_=.,..-,u..-""c..""c=-,-,-
0

,,..,-, -74---i I Hab, prob•das a hin perturbar 
I IUb.prob&das 1 Rup.correctas ~~~:~::!te 
1 Re.s;:p.conecr.as % Ejec.t¡;o!recta d)realiu activ. 
Z Ejec,correcta OBStRVAClOf\tS: corresp. 

3.Co111cdor 3 (_) 
a)sin pHturbn 
b)utensilios 
c)come con 

oroohd.:.d 
Punt.Hui:na Cate¡;orta 10 

... -.~KtS=PO><S=· ~,v=IDAD=~-,-.-•. ----o-.CAP~A-c-1-oA-o-1-,=,,o=L=v=c.,.=c~10=•~-1, Hab.prohadas 

l.Cualquier 2 (_) ! .Utiliza ,.decuad.!. 2 ( __ ) I Resp.conHtas 
interacción. mente tiempo % Ejec.concl.ta 
a)a.iPos a)ul6n LBSERVACIO!\f:S: 
b)adultoli b)patio 

2.Respond• al 1 ( ) 2.Utiliza adecuada 
~u1cto. mente iaateriah:5 

l.1.esponde al 1 (_) •)educativos 
elo¡;io b)juguetes 

.r..aespoode 2 (_) 3.0bservit activid.!, 
imriuciDn du de otros. 
•)niños a)niños 
b)adultos bhdul tos 

Punt.naxilu c.at.egorh 6 Punt.~xicu1 Categor1o. 
1 P.ab.probadas ' Hab.probadas 
1 ~esp.conectas 1 Resp.correcta& 
2 J:jec,correctá Z Ejec_.correcta 

O!lSERVACIOXES: OBSERV.\CJOSES: 

: •• !=!".AUU.CIO.'\': ESPO!>TAll."EA 

l. tnici.a interac- 2 (_) 
ciOa soci.al. 
a)niños 
bhduhos 

2.E);pnsa 
aece5ic!ades 1 (_) 

2 C=J ~~~A 1~~o~~!ii~~~~~K oi: co:>o~•f 
1.Asresión 

lJ .Perturbilldoras 
111.Repeti ti vas 

IV.Sin relaci6n con l;. 
situación 

\ 1.0tras 

OBSER\'llCIC·:>E.S: 

9-C 



H0.1A OE P.P.GI S'l'll~ 

fl:::;.1"'.1.~:. S·J. __ t H1.F .• ri.C"11~. ~·J. __ 1 1.u1•.c.or.r.tc. '!-·1. __ : t,1,c.t.t11~1:tc. !:·'-· 
.. ~, 
~C _ _) 

GlllA DE l>IISCR\'ACHI!: 

~·~~--~~~~~~! 



lW:L_l( FfGI( lkQ 

ARCI..: BASICA Sllfl-f..itlA~: SEG~TMtcrno DE 1r~srnu .. L1u:.:·. 
JiHMCIOI: 

SEG;rnsm.-r&r:r.ttt..1.s-1.--2.!._1< Mll.rRO!i.s-1. __ 1 t.ts1·.cuu:: .r-1. __ :. l:Jtc.cm• ... cc.~ ·A __ 
llHTACIOf..' -rur:t.JW:.S-A 2CJ , llAf..rROli.S-A "P.tSJ'.CORI I:C.!'-1' : I:JLC.CORF:EC.~-1. 

h./.CTJ\'.llAJD lt.:SIRUCClON 

l 1.~c~~:.~~!"~:::rucciti:l. 
.a)"Ve 1 l.avarte las m.anas y 

regres.as" · 
1 b)"Lav• este plato" 

c)"Ve d salón 1 preparas la 
U.CH para ca.er y me .avi 
¡;as cuando tendnes" -

d) "llu.iru (recart.a) est.a 
figura.cuando teraines 
t;uard•s .el aaterial en 
esta caja.ahorita regre
so". 

e
0

)"\le al otro salón,le das 
este cuaderno a la maes 
tri y re&resas aquS:". -

2.Activ.por initadtin. 
A)Lavarse los dientes y co

locn cepillo en su lugar. 
b)fonur un collar. 
c)Colocar figurH en su 

b1jorrelieve. 
d)Colocar bolos.parar•• a 

1 mt. de distancia, y 
lanzarles una pelota. 

e)Cantar una canci6n. 
f )Pegar papel sobre dibujo 

y guardar peg•ento en 
una caja. 

B • .\CC.SECUESCIADAS BAJO . 
• 1"STRUC. O POR lHITACIOK. 
l .Acc. · sec,b3jo instrucci6n. 
a. )"Ve • la cocina por un 

ph.to". 
b)"Iue la t.o.1lla del. baño''. 
c)"Saca tu rop.1 de '!..a bdlsa 

aientras regreso". 
d)"lLn una t.orre coa estos 

cubos" 
e)"Cuarda las pijas en el 

fra5co •ient.ras regresoº. 
2.J.cc.sec.por íaitaci6n. 
.a)Sacar pelou de un anuario 

r lanzarla a Ja. persona:. 
b)lo:ur charola con objeto 

encima r entrer:arla .a Ja. 
per¡ona. 

c)Sacar t.l".apo de caj6~ y 
li:ifiiar ar:sa. 

d)Sac.n suéter de la bolsa 
r poné'r ~elo. 

e)Sacn punta .a un lápiz 

'"'•~.""~'"': 1'-'"-l--''~· 1'"'º-l c.~.~~l!~~:~[~u~"~~IIACIOt\. B.1. l• l. 
P.H. J ~·::-· 

5(_) J .Acc.rcl,¡,,c,esqul!111a corp. 
a)"Sii!ntatc aquí" 
b)"Ensíii,.:.1~1.: tus rr.anos" 
c)"Dimc ¡ .. Ha quii sir~e 

3(_} 3( 

P.H. 
6(_) 

SC_l 

SC_l 

' la cuch<>ra" 
2.Acc.rf:l.ac. t.bjetos 
a)"Abre lU lonchera" 
b)"E..r.ipuj11 la sill.a ho1t.i.i 

la Wl:!.o1" 
c)"11..1:r.o1 ja cray<.>l1" 
3 .Acc, rel.1c. :..&s. pl:r5onas. 
.a)"Salud: a ••• " 
L}"l'!<ltle t.u l!:piz a ••• " 
c)"LnsiH1ulc LU dibujo a,,' 

3(_ j(_ 

j__;;_ 
i--:-,_-:,-r-:,::-,G:;u;-:1""·: .-::l:::Ns"'r"°•u"'c:-.-• --,,--"-JT-ACI m: . 

CATEr.. A B C A I il 1-(-= 
p .fu_ -· 5 5 ~ _J_j_> _.-L-_: 
r H.P. --+---J-----1--r---

J.l.~: -t· ' -;-¡--. 
OBSLRVACJl'~[~-st:r.UIHIE~1'1) DE U>.!>TRt:CClll!:rs: 

OBSER\'AC1 r !\ES-JHI rt.CJON: 
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