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INTRODUCCION. 

El jÚguete: instrumento que· nos relaciona con el mundo; jueqo: 

actividad que nos hace conocerlo, adaptarnos a él. .Juego y-

Juguetes, elementos importantes en el conocimiento del mundo que 

se presentan en una práctica social que contiene l" ideoloyia, la 

cultura y el_progreso de la sociedad. 

El juguete es un reflejo de 1 a c•.t.l t.1J r~a que no~ muest.1·a el avance 

Por otra parte, 

~l Juguete es el instrumento donde se proyecta lo imaginario y lo 

creativo del Juego. 

Si los Juguetes represen tan ,¡u ego y el Juego en el nitro es 

placer~ J~qar es una actividdd seria en la que las apariencias, 

las ilusiones. el mundo ima9inario, el arrebato. el respeto, l" 

seriedad y el ~cato tienen muct•a importancia, entonces, su 

implementación en el aula, represent,.rá un avance que facilite el 

próceso en~eNanza-aprenrlJzeJei 

_El presente trabajo contine una recopilación de algunas teor1as 

del Juego, en el primer capitulo; las Funcione~ del Jugu~te y el 

Jueg_o se ~xµonen en el segundo capitulo conformando un m<srco 

teórico que Ju~tiFica y argumenta la utilidad del Juego en el 

desarrollo infantil. En el tercer capitulo se expone un breve 

análisis de la situación que viven realmente los maestros en el 

aula; se serral i:!n una serie de l imi tant .. es q•Je f'renan en e ierta 

medida la creatividad y la implementación de nuevas técnicas y 

estrategias en el trabajo docente. 
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IHPORTllNCI/I l'IEL JUEGO EN EL DES/'IRROLLO INFllNTIL. 

Jue~a. que se abstrde del mur)do de lo real· 

introduce en lo imaginario a voluntad. El Juego ayuda a 

destrezas, habilidades. aptituJe& y acti~udes en el niNo, 

su personalidad dándole la posibilidad de alimentar su 

lllounos autores estudiosos de la conducta inf'antil han sostenido 

que el Jueoo es en el ni~o lo que el trabaJo para el hombre. El 

nino es un Jugador de tiempo completo, imita al adulto, Juega a 

•ser 9randa•, inventa un mundo fantás~ico donde él es el més 

Por el Juego, el ni~o hace actuar las posibilidades 

que (luyen de part.ic•Jlar r desarrolla las 

potencialidades que existen en su ser, las er19randec~, las 

· ... ·Para las personas que se interesan en el desarrollo y la conduc't.a 

_inTarttil·r· el .juego ayuda a conocer la~ ·tendencias, de.•seo~. 

•ot.ivos del nino~ es uno de los meJores observatorios, desde 

dondepod.,mos ver e,,;te desarrollo, t.aroto en el campo af'ectivo y 

.. ~acial·, ~orno· en el motriz y cognoscitivo; esfe1·as ~onFormadoras 

de su personalidad. 

El Juego tiene un gran valor en el campo de la pedagogía, ya que 

e~ un modo de aprender lo q•Je implica su utilización como ur• 

2 



método educativo. En la educación desempefla un papel ·muy 

del proceso enseflanza-apre~dizaJe importante como Facilitador 

<E-A), 

··,Para introducirse en el estudio 

de él 

del juego, se hace necesario 

lo 

•encionan 

servirén 

post.erior. 

que acerca se ha 

alqunas de las principales 

dichor 

teorías 

para lo cual 

del Jueqo, 

se 

.que 

como punto de partida y apoyo teórico del trabajo 

1,1 Teorias del Juego: 

Teoria de la Distracción. 

Es la més antigua y extendida hasta nuestros 

días. El juego es considerado un 

entretenimiento que libera de las 

preocupaciones y de la Fatiga, pero esto no 

puede aplicarse al nitro, por que no necesita 

vélvulas de escape ni descanso, ya que Juega 

todo el tiempo sin cansarse al extremo de 

llegar a la Fatiga. El Juego no es Juzgado 

como una actividad seriar sino más bien como 

una actividad 

tensión que 

distintas al 

que compensa el 

oTrecen otras 

Juego; por ejemplo, 

estado de 

actividades 

si el nitlo 

se encuentra en una situación de conFlicto, 
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el Juego puede resultar un~ oper~ció~ que 

dis•1elva este estado Je angustia, 

compensatoriamente. 

Se debe tener en cuenta que el Juego, en este 

caso~ converti ria er• una f'unción 

encaminada a la relaJ~ci6n; o sea, -con un 

f'in .. Y QUe realmente el Juego como labor 

libre, pura y espontéoea no incurre en ningón 

~in má~ que el de Jugar. Para que el Juego 

no sea sólo un pretexto para escapar de l• 

tP.nsión, el nitro del.le desarrollar, su 

verdadera capacidad de Juego,(1), 

... 
Teoria del Atavismo o la Recapitulació~ 

( Biogenética >: 

Se basa en que el niNo es un eslabón en la 

cadena evolutiva del animal y del ho'mbre y 

QUP en su vida em~rio11aria pasa por tudas las 

etapas, desde el protozoo hasta llegar al ser 

humano. El desarrollo individual reproduce 

el desarrollo total de la especie, entonces 

se revive la historia de los an·tepasados. er1 

cada individuo y las experlencl~s de éstos 

<1> Cf'~, Moor, Paul. El Juego en la Educación, Editorial Heder. 
~arcelona, 1981. PP• 151-160 
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<2> Idem. P• 18 

<3> Idem. pp.11-20 

son t.ransmi t. idas al nirro, qu1en · 1as pone d'• 

mani~iesto en el Juego, en donde se reFleJan 

int.ereses y ocupaciones que experi•ent.6 el 

hombre prehistórico y primitivo; ó •iee que "le 

inFancia represent.a la evolución de· la raza 

huma~a y que los JUeQOS 

orden en que aparecieron 

Dctividades del hombre 

gene rae iuut::'~. 

reproducen_, en_ el 

en el pa5ado, .l.as 

través de 

interés por el est.udio de la cond•.1ct.a 

inFant.il por edades,<2> 

Teoria del Exceso de Energia. Herbert. 

Spencer. 

Cuando la reserva de Fuerzas de que se 

cDdo. ceso no h~ sido aqot.ada 

co•pl.etament.e por las exi9;mcias de ·la vida, 

las energias sobrantes t.ienen que buscar una 

salida y por eso se descargan en act.ividades 

q~e no van dirigidas a metas real~s, e~ decir 

en el Juego. <3 > 

El nirro no t.iene que preocuparse por 
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sobrevivir ni por cuestiones que son problema 

de los adultos y que éstos resuelven, por lo 

que todo su tiempo lo ocupa en 

se tiene que deshacer de las energias que le 

sobran, imita las actividades que ve en 

otros. 

Esta- t.eor.ia 1J1enciona un a.~pect.o que es muy 

importante: •para que haya juego debe haber 

un encedent.e de en erg ia, .cosa tan e ierta como 

la evidencia de que un nino enTermo o anémico 

no JuegaºC4>. 

El Juego es canalizador de energia y por esto 

es tan utilizado en la terapia de Juego, ya 

que en esta canalización de energias el nir.u 

se desahoga y maniTiesta instintos 

reprimidos; por lo que el juego tiene gran 

valor como actividad catártica¡ sin embargo, 

cuando se 

instintos 

terapia, 

log1'"a hacer reaccionar estos 

reprimidos, en el 

el juego deja de ser 

paciente 

Juego y 

en 

se 

convierte en tarea Termal que act~a por un 

Tin, pero, posibilitada por el juego. 

(4) ·1dem. pp. 15-16. 
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Teoria del EJercicio Preparatorio o Pre-

eJercicio. 

Es la teoria más conocida y sostiene que el 

Juego es la preparación de lo que est~ por 

llegar, es un eJercicio preparatorio para el 

Futuro~ prepara al nifto para ser adulto. El 
.a. ____ .. - . 
........ .... i ....... 

eJercicio complementario en donde se entra~an 

y se repasan hábitos y habilidades 

adquiridas. Con el juego se eJerci t.a 

involuntariamente lo que más tarde se ha de 

realizar en la vida adulta con la seriedad de 

la responsabilidad. Es la teoría que 

r~ndamenta que el juego se puede utilizar 

como método 

posibilidades del juego, como ;on: la 

terapia. el juego de papeles Cconstrucción de 

reglas> que -sirve sobre todo para la 

adapt~ción emocional y el equilibrio de 

t.ensiones,, los juegos de construcción y de 

reglas que Fomentan la adaptación· a la 

realidad.CS> 

(5) Crr, Tesis, Ruz Sosa, Isabel, El Juego Como Proyección en el 
Nifto, UNftM, 1975, 
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Teoría Biológica del ~uego • 

Esta teoria propone que el Juego es un agente 

de crecimiento de lo~ órganos, debido a que 

estim~la la acción del sistem~ nervioso. El 

Juego ayuda al crecimiento y a s~ts mecanis~os 

biológicos ~ con~ecuentcmcntc condicion~rá el 

t.l Juego 

pone ·en acción contenidos biogenéticos 

tempranos arquetípicos y colectivos. 

La postura de Juego es la que permite que 

surjan iméyenes recibidas del exterior y que 

hdn sido interiorizadas Cimitación),(6) 

_1 ·2 ,T~or!a~ p·~icolO~ice:.. dr.:l Ju:.:-go! 

Erikson: \1978), 

El Juego es una runción del •yo• es un 

intento por sine r-oni zar los procesos 

corporales y sociale~ con el si mismoC7>. 

Facilita el crecimien·to tar1to en lo social 

<_6> Hoor Paul. Op. Cit. PP• 77-79. 

<7> EriKson, Inrancia y Sociedad; Ed. Siglo XXI Editores, México, 
1971. P• 69. 

8 



como individualmente. 

Este autor distingue tres f'ases suc.,sivas en 

la evolución del Juego ew el nifto: 

Ls aut.oesf"era: En esta el nifto 

explora sensaciones internas o ext.ern~sr 

relacionadas con su cuerpo o con las 

p.,rsonas que se ocupan de cuidarlo. 

La microesf'er.a: Es aquella en la 

que el nitro empieza a Ju9ar 

representando f'antasias. 

La macro~sTera: El nifto utiliza 

sus relaciones con los adultos y aborda 

el proceso de socialización. 

Esta es una de las teorias que nos muestran 

cómo el Juego puede ampliar la esf'era del 

coMo una manera que inf'luye en 

adaptc.ción del individuo a su nedior 

ayuda a f'ortalecer la voluntad 

estabilizar la vida af'ectiva(8), 

(8) Strommen E,ft, e~. 

~anu•l Hodernor S,ft, 
at, Psicologia del Desarrollo• Ed. El 
México, 1982. PP• 132-137. 
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Teoria Psicoanalitica: 

F reud e 1920 > , Sostiene que la vida psiquica 

es regida por el principio del placer, dice, 

al iniciar sos es~udios, q~e una de las 

tendencias del aparato psiquico es la de 

conservar lo mas baJa posible la cantidad de 

excitación en él existente, l'll observar el 

Jue90 de un nlf'lo q~e consistia en hacer 

desaparecer y volver a aparecer un carrete, 

establece la posibilidad de que los nif'los 

repiten en sus Jueyos todo lo que en la vida 

les ha causado una intensa impresión y que 

repitiéndolo lo dominanC9), 

"En muchos Juegos, la hipóte•is de imitación 

queda descartada, p·uesto. que e>:iste alyo que 

va mas allá d~ la simple apariencia; un 

obJ<>to va a ser utilizado de mCjnerCJ 

completamente direrente para lo que rue 

disel'lado. 

En desarrollos posteriores, Anna Freud, 

(1950), arirma que las actividades lúdicas 

~ :(9) Freud, Siqmund, Psicoloqia de las Masas. Ed, Alianza • 
... Editorial Hadridr 1981. Octava Edición. PP• 88-92 
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van evolucionando como expresiones·· de 

tendencia simbólica y altamente Formales del 

ataque a9resiVOp la competencia y la 

deFensa( 10>. 

Helanie Klein<tl>r al examinar la evolución 

9e-nét.ica de los juegos, dist.in9ue la 

de rcprcSen~aciones de las 

juego del doctor como tantos otros. extrae el 

valor del carácter más directo del simbolismo 

y las asociaciones verbales que provocan, 

Klein indica claramente que el Juego no sólo 

satisFace deseos, sino que también se logra a 

través de él el dominio de la realidad. 

9racias al proceso de proyección sobre el 

mundo e~·~t.er·ou Üt:." lo~ peligros internos. 

En la terapia de Juego, una parte muy 

importante es el juego de papeles porque crea 

compensaciones para las vivencias de 

desagrado, descargando las agresiones, además 

actóa de catarsis, debido a la posibilidad de 

<10> Tésis. Lilia Hartinez Aranguren. Fundamentos Teóricos 
Actitudes ••• U.N.A.H. 1981. . 

<11) CFr. Kleln Helanie, Principios del Análisis InFantil. Ed, 
Paidós. Buenos Aires. 1982, Col. Psicología de Hoy. pp. 132-150. 
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repetición er1 el Juego? que reµro~uce la~ 

situaciones de conflicto. El ni /to proyecta 

en el Juego de pupeles sus deseos y temores, 

sus vivencias angustio$aS y sus espectativas. 

Teoria del Juego Segón o.w, Winnicott. 

realizado una obra de investigación a partir 

de la experiencia que obtiene de la 

realización de su tarea y del trabaJo 

realizado por psicoanalistas q•.ie han 

estudiado también sobre el Juego como 

Melanie Klein, quien se ocupa del uso del 

Juego en terapia de niNosr además de que 

Wir11t icct.t se Etpoya en la labor de FTeud, 

die.e que a •todo psicoanalista le es muy 

valioso que recuerde toda la importancia que 

~iene esa cosa natural y universal a la que 

Segan este autor<13), el Jugar es distinto 

del Juego y sostiene que el Jugar tiene un 

lugar y ur1 tiempo, no se encuentra dentro 

l12> D. w. Winnicott. ºRealidad y Juego•, Ed. ~edisa. Buenos 
~ires. 1985. PP• 65. 

(13> Cfr, Idem. P••P• 61-79 
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del individuo, ni tampoco afuera,. sino que 

forma parte de un mundo "mágico• para cuyo 

dominio es preciso hacer cosas que llevan 

tiempo y jugar es hacer. El lugar del Juego 

es aquel espacio energético Y potencial que 

existe desde la primera infancia en la 

relación del niNo con la madre y varia segón 

las experi~ncias vitales de cada individuo; 

el jugar afecta a niNos y adultos. aunoue en 

estos no sea tan evidente. El jueqo es 

universal y el psicoanálisis se vale de •1 

para llegar a la comunicación consigo •is•o· 

y con los demás. 

Winnicott sostiene q~e es posible describir 

una secuencia de relaciones vinculadas con 

el _proceso de desarrollo y buscar dónde 

entpieza el Jugar. 

a> El niNo y el obJeto se encuentran 

f'usionados. La visión que este. tiene del 

obJeto es subJetiva, y la madre se encarga 

de hacer real lo que el niNo esta dispuesto 

a encontrar. 

b) El obJeto ~s rechazador reaceptado y 

percibido en forma objeLiva lo que da un 

13 



estado de conFianza que le permite t~•er su 

dominio de lo real y e~ entonces cuando se 

constituye un campo de- juegos, espacio 

potencial 

nift'o. 

que existe entre la mc.dre y el 

c> La siguiente etapa consiste en que el 

nifto juega sobre la bdse Je que la persona a 

quien ama se encuentra cerca aunque no lo 

esté. Se siente que dicha persona reFleja 

~~ que ocurre en el juego. 

d) Superposición de dos zonas de Juego, 

primero con la madre y después con otras 

personas, imponiendo sus ideas y 

posteriormente aceptando las de otros. 

Para que exista el Juego d .. be haber 

conf"ianza. 

comp romet.e 

concentración• 

al cuerpo 

el 

debido 

Juego 

a la 

manipulación de los ob.Jetos y al despertar 

de los instintos lo que hace que el Juego 

sea satisFactorio, exitante y placentero. 

El Juego y la Teoria de Jean Piaget. 

Piaget <1979>, da una explicación del Juago 

14 



int.imament.e ligada con su teoria 'del' 

desarrollo de la inteligencia, la cual se 

consolida por los procesos de as1milación y 

acomodación. 

Menciona q•.Je •et Juego es es~ncialm~nte 

asimilación o asimilación que priv~ sobre la 

¡ico:nodacfón; el J•.Jego e~,. P•·imero q11e tr.1do,. 

símple 

reproductiva"(14>. La asimilación se define 

como la incorporación de nuevos objetos o 

experiencias a los esquemas <secuencias bien 

definidas de acciones fisicas o mentales>; 

que existen, en tanto que el proceso de 

acomodación modifica esquemas para resolver 

problemas que surgen de nueva~ experiencias 

En la medida en que se busca un equilibrio 

entre los procesos de asimilación 

acomodación, se puede hablar de adaptación 

propiamente inLeligente. Entonces, se puede 

hablar de 'libre sat.isfacción'C15>; o sea, 

del Juego. 

J. Piaget "La Construcción de lo Real en el Nifto• • 
. ,,,,,..nr•+-~n la, Barcelona, 1979, P• 133. 

120. 
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cu~ndo el ni~o comienza a soci~lizarse, el 

Juego adq•Jiere reglas o adapta la 

imaginación simbólica a los re~ucrim~en~os 

de la realidad: baJo eslas dos formas, el 

simbolo de asimilación individual cede el 

paso es la raQla colectiva o al ":lmbolo 

'El Juego --nos dice Piac¡et-- procede por 

relación del es~ue1·zo adaptativo y por medio 

del eJercicio de las ilctividades por el solo 

placer de dominarlas y de extraer de alli un 

sentimiento de virtuosidad y potencial. La 

i.mitaéión y el Juego se 

en el niv~l dQ l~ 

conJuyan solamente 

rPpr~sentación y 

,'constituyen un conJunlo del que se podrian 

ext.raer las adaptaciones in actuales por 

oposición a la inteligencia en el acto'(16), 

Se puede corisiderar que el Juc~o comiPnza 

siguiendo el periodo sensorio motor: En la 

pri~era etapa se encuen~1~an adaptac:ione,; 

puramente refleJas¡ en la segunda etapa, el 

j•Jego paree.: e ya formar parte de las 

condiciones adaptativas; en la tercera etapa 

Idem. pp+ 12~-126. 
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o es"l.adio d<> las reacciones circulares 

~ecundari~s, la diVerencia entre el Juego y 

la aaimilación intelectual es mas a¿entuada; 

o sea, ya se enc:uen1.r-a una cierta 

intencionalidad de manipuleo de obJetos; en 

el curso de la cuarta etapa o estadio de la 

coordinación de los esquema~ secundarios. el 

placer de actuar sin t!'<:::.f"uer;:o de adapta-ción 

y alcanzar un fin determinado y ~~ muvill~~d 

de los esquemas permite la rormación de 

verdaderas combinaciones lódicaa y el suJeto 

pasa de un esquema a 

sucesivamente y si11 

otro sin ensayarlo 

ningGn esruerzo de 

adaptación; en la quinta etapa, el Juego se 

presenta baJo la rorma de una extensión de 

la runción de la asimilación més allé de los 

limites de adaptación actual; eu lo ~c::ta 

etapa, el simbolo lódico se destaca del 

ritual baJo la rorma de esquema• simbólicos, 

gracias a un proceso decisivo en el sentido 

de la representación, 

Termlnando la sexta et.apa concluye el 

periodo sensorio-motor, hacia un aNo y medio 

o dos aNos, apareciendo en el curso de éste 

una runción rundamental para ulteriores 

co11ductas, la función seml6tica o simbólica, 

17 
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en la cual se manifiestan conductas que 

evocan objetos ausentes; es decir, el poder 

reproducir un •significado• por medio_de u~ 

•sigr1i~icantc diFerenciado• que sólo sirve 

para esa representación: lenguaJe. Juego, 

imagen m~ntalr etc. 

SegGn Pi~ge~, denLro d~ estas conductas de 

aper~c2on casi sin1ultAne~~ se encu~ntr~rt: 

a> Imitación diferida, que es la que se 

inicia en a•Jsencia del modelo constituyendo 

e-1 comienzo de 

imitador, un 

diferenciado. 

representación y el ge~to 

inicio de signi~icante 

Jueyu ~.imbólico o de f'iccion, des-:-

conocido en el nivel sensorio-motor. Existe 

representación 

diferenciado 

acompal'fado d., 

simbólicos. 

y 

un gesto 

obJetos 

el 

que 

signif"icante 

imitado1·, pero 

se han hecho 

e> El dibuJo o la imagen gráfica es en sus 

comienzos un intermediario entre el Juego Y 

la imagen mental, no apareciendo si110 hasta 

los dos anosy medio. 
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d) La imagen surge cuino imitación in te-

riorlz.ada .• 

Por otro lado, Piaget sostiene que se. 

encuentran cuDtro tipos de estructuras que 

caracterizan el 

eJerciciO, el simbolo, la regla y la 

const.rucc ión ( 17 > • 

1) El Juego de eJercicio es el primero en 

aparecer y caracteriza a las etapas del 

segundo al quinto estadio del periodo 

sensorio-motor. pero en el estadio seis da 

comienzo el juego simbólico, (el Juego. de 

simpl1i! ejercicio. sin intervención de 

símbolos ni ficciones ni reglas, caracteriza 

en particular a las conductas aninales>, 

consiste en repetir por placer a.ctividades 

adquirjdas cort un fin de adaptación y 

comprensión. 

2) Los J•Jegos simbólicos implican la 

represenLaclón de un obJeto ausente, Esta 

etapa seNala el apogeo del Juego infantil, 

c(~7J J, Piaget. "Psicología del Nino•. Fondo de Cultura 
·.:Económica. México, 1978. PP• 75-76. 

19 



sie1?do la función esencial de la vida del 

n it'fo. 

Es tambi~n Yn m~dio propio de expr~slón; ~ 

sea, de un sistema de signif'i.cant.es 

construídos por él y adaptables a sus 

de~eos: como e~ el sis1ema de los símbolos 

propios del juego, 5ie11do tomados de la 

imitnción a ti~ulo de instrumentoH: pero de 

una imitaciOn no perseguida, sino 

simplemente utilizada como medio evocador al 

servicio de la asimilación lódica. 

La runciOn de asimilación de lo re<>l al yo 

Q•Je cumple el Juego simbólico se manifies·ta 

b~Jo las Formas par~iculares més diversas en 

la mayor parte de lo~ casos a~ectivos sobre 

todo, pero a veces al servicio de in~eres~s 

cognit.ivus. 

Son, sobre todo, los conrlictos arectivos 

los que reapare~en en el Juego simbólico, 

sirviendo éste para la liquidación de los 

conFlic·Los Y también para la compensacló11 de 

necesidades no satisTechas, inve~sión de los 

papel~s <obediencia-autoridad) liberación y 

extensión del yo. 
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El simbolismo centrado en el yo.no consiste 

sólo· en f'ormular y en alimentar los ·diversos 

intereses conscientes del sujeto. 

simbólico se ref'iere f'recuentemente también 

a conf'lict.os incon9cient..es: interEiseir; 

sexuales. · deFensa contra la angustia, 

-fobias, a·gresividad, etc. 

3) En los .juec,¡os de rcc;¡ la,¡;, l.: rec¡la 

implica relaciones sociales o int.erin-

dividuales, asi como una 

impuest.a por el grupo, ·.J iuJ at; i Con 

representa una f'alta. 

4) Juego,; de construcción, impregnado,; aó.n 

al principio, de simbolismo ló.dico, pero qua 

tienden seyuidamen:te a construir verdade~~·s·· 

adaptaciones <construcciones mecénicas, 

etc.) o soluciones de problen1as y creaciones 

int.eligent.es. 

Por lo t.ant.o, el Juego de eJercicio simple 

comienza desde los prime1·os meses: el Juego 

simbólico a partir de los primeros meses del 

segundo arfo; el Juego de reglas no se 

constituye sir10 dYran~e el segundo periodo 
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Cde 4 a 7 anos aproximadamente> y sobre todo 

durante ~l tercer periodo Cde 7 a 11 aNos 

aproximadamente>. Tenemos entonces cj1Je en 

el adulto quedan algunos residuos de Juego 

de ejercicio simple y de jueyos simbólicos, 

el juego de reglas subsiste y se desarrolla 

durante toda la v~da, el Juego de regla~ es 

la actividad lddica del ser socializado. 

Los tres primeros niveles queda11 Cilrac

terizados por diversas ~armas suc~sivas, que 

5CJn ! sensot•io-motora (ejercicio), 

representativa C~imbólico> y reflexiva 

(re9las). /\hora bienir cabe preguntarse: 

Dónde se sitóan los Juegos que van ~ 

implicar la creación o construcción?. 

·cuando se lleva a cabo la construcción de un 

objeto, por ejemplo un barco; c1Jando el 

significante termina por conf'u11dirse con su 

significado y el Juego sin1bólico con unu 

imi~ación verdade1~a del barco, la pregunta 

que se plantea e~ la de saber si esta 

construcciOn es Juego, una imitación o un 

trabaJo espontáneo; tal ve~ la .re~puesta va 

més encaminada, dependiendo de lo que uno se 

está refiriendo al hacer alguna de e~as 

actividades, y es una 
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imitación, un ~uego o un trabajo espon~6neo. 

El Juego, segón Piagett18), es de~inido por 

Varios criteriost 

El Juego encuentra su ~in en' ·si. 11ismo, 
-~· "::;-~ 

mientras q'ue el traba.jo y las. dera1h 

canductas no lddic~Y entraNan una Meta que 

Hay que distinguir dos polos: a> la 

actividad es verdaderamente espontánea, ya 

que no es controlada; YP b> la actividad. 

controlada por la sociedad y por. la 

realidad. 

El ju~yu e~ una .::ctiv:id:td :-. ·•ra..'~ª el 

placer•• mientras que la activfdad seria 

t.i ene por rneta un resultado dtil .. 

independiente de su carácter agradable. 

El Juego es la carencia relati~a de 

Organización; o sea, ~alta de es~ruc~ura 

por oposición al pensamiento 

serio y reglamentado. 

125-134. 
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Liberación de lo• conrli~tosl el jueyo 

ignora los conrlictos o, si 

libera al yo 

compensación o de ~iquidación, mi.entras la 

actividad seria se debate en conrlictos 

ineludibles. 

Fl orincioisria asi con 

intervención ~e motivos no contenidos en li 

acción inicial y todo juego podria 

caracterizarse por el papel que desempe~an 

los motiv~s posteriorm~nte agregados. 
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II. FUNCIONES VEL JUEGO Y DEL JUGUETE. 

En todas las épocas el Juguete ha existido, por un lado, como 

algo que no puede clasificarse, que no tiene usos especificos, 

.creado en el momento de Juego; puede ser algo simple o algo 

complicado dependiendo del juego; por otro lado, el Juguete ... 
·creado por los <:1dultos e inspirado en los recuerdos inf'antiles. 

El ~ugueto conatituyo uno do loa primero~ modos de relación del 

lus oOJeto~. ~r1 cu~n~o que cu i~uric~do por lo~ 

adultos, conlleva un significado social, ideológico y cultural, 

e~ un obJeto de cor1sumo industrializado y ~ubre, muchas veces., 

las necesidades adultas mas que las infantiles ya que su 

··~roducci6n va dirigida hacia fines económicos e industriales. El 

Juguete industrial, producto de la civilización y reflejo de la 

evolución de la sociedad aporta al nitro un cdmulo de 

·conocimientos tecnológicos aplicados en su producción, lo que 

: .. ~-J~rl.:t- Ultct inTlut-ncic1 ó~tt-rminant.~ sobre el papel d~l Juyuei:.e en. 

,.,,.. la actividad lddica, modelando en la mente infantil una idea 

.~P~·re el universo que se de~prende dr:' es.t.os Juy•Jetes creados ~:on 

'.Ja más moderna tecnología. Los Juguetes se definen por nuestros 

·'júeg'os y tienen muchas funciones pero ninguna definitiva, la nills 

importante es que el Jugue·te debe servir para provocar 

juegos,(19) 

(19) Cf~. Hetzer Hildergard. 
1985. pp.31-36. 

El Juego y los Juguetes, Kapelús~. 
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Las .deFiniciones de Juego y de Jugue~e qye t1ay en diccionarios de 

jsicologla y pedagogia(201 nos dicen lo siguiente: 

Puede cotlsiderarse como una activid~d que no tiene un 

fin distinto a si misma. Lo palabra juego comprende 

desde los movimien~os del nino de pecho que agita su 

sonaja ha~ta lus deportes. Favorece los hábito~ cle 

sociabilidad. compa~erisn10, disciplina, dominio de si 

y Vorm~ción de cd1·~ct~1·c~. 

Jt.iquet.e: Instrumento de juego, objeto simbólico. Est.imula la 

actividad del educando, o~rece oportunidad de expresión 

y de puesta en préctica de las habilidades. 

"La diferencia entre el juguete y el Juego consiste en que el 

primero esté destinado especialmente a divertir al nino, mientras 

·que el segundo puede se1·vir como pretexto para ejercicios de 

-.- Jue90S ••• •e 21 > 

El nino tiene necesidad de Jugar y los Juguetes han de facilitar 

e-st.a tarea. Debemos tomar er1 cuenta los rnoLi~o~ que produce'' 1~ 

<20> Diccionario de 
197'4. 

Diccionar-io del 
"•nsaJero. Bilbao, 

Pedagoyia. v. García Hoz. Labor. H~Hic:o, 

Saber Moderno. 
1975. 

Henri Cormary, e~.al. 

<21) Leif, ·Brunelle. "La Verdadera Naturaleza del Juego•, Ed, 
Kapelusz. Buenos ~ires, 1978. P• 119. 
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hecesidad de Juego en el n1NoC22J: 

~n primer lugar, el niNo Juega por placer, por que le·9usta, 

capaz de encontrar objetos e inventar Ju~gos con 'acilidad y· 

hacerlo; 

Para expresar agresividad o impulsos de odio o agresión en un 

conocido, que no le devuelva al nino esta violencia, sin 

necesidad de estar enoJado para ello; 

Para controlar ansiedad. Esta constituye un 'actor en el 

que se manifiesta con10 inquietud o deseos de estdr en 

Para· adquirir experiencia. El Juego es la prueba continua de 

capacidad 

~d~sarrollando 

creadora. Mediante el Jueqo y la Fantasia se va 

la personalidad. El Juego establece 

viriculación entre la relación del individuo con la realidad 

interna y su relación con la realidad externa o 

compartida. Es e1·• el Juego donde el niNo relaciona las ideas con 

-la Función corporal. 

Segdn Winnicott, el Juego es la alternativa a la sensualidad, en 

el esfuerzo del niNo por no disociarse. Es sabido que cuando la 

ansiedad es grander la ser1sualidad se torna compulsiva y el Juegc> 

Winnicott D.W. 'El Nifto y el Mundo Externo•. Gedisa. Buenos 
.Aires, 1985. PP• 54-56, 
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resulta imposiblé!23>. 

Otra ra~ón por la que las niNos Juegar1 es la de comunicarse con 

~ios·-~emásr como el lenguaJer el Juego sirve para:manifestar los . 

. Pensa111ient.os y, como los sueffos, cumple la función de 

.. ~1.:1t.~rt"ey.elación y coraunicación en un nivel profundo. 

:;., ... El .. papel del ed•Jcador ,.e ria el de guiar la l1ber.tad dt<l j·uego 

estableciendo limites, proporcionando opor~unidades, tiempo y 

espacio para su ejec:usl.ón,. asi e.amo t&mbi~n. juyuetes y 

co•pa~eros de juego.<2~> 

El Juego dep~nde muchas veces de las funciones del juyuete, el 

··Ju9uete puede tener diversas funciones: el Juguete como ~in en si 

•ismo y el juego a partir del objeto, el Juguete a construir como 

objeto del Juego, el Juguete instrumento, simple medio al 

9~rvicio de un juego originado al margen del mismo. 

2~1. Desde el pu~to de vista etnológico el Juguete ~ubre las 

siguientes f'u11ciont:.•s: 

El Juguete como ~poyo ~fectivo. 

La relación que el nino e~tablece cor• sus 

<23) Op.cit.. PP• 59, 

Op. Cit, Hetzer. P. 36. 
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Juguetes Favoritos conlleva una historia d~ 

af'inidad. apego y amor• desde su orive~ 

recuerdan alguna situación o alguna persona 

allegada a él, y tendria mayor.carga aFectiva 

si proviene de una persona que además ·de 

brindarle el juguete. le cuente cuentos.• 

cant.e canciones, realicen ocupaciones 

comunes, le transmita conocimientos o le de 

compatf1a. <25) 

El juguete sólo es vehiculo de Juego, un 

pretexto para que surja el juego. por lo 

tanto no es un elemento indispensable para 

Jugar. 

En ocasiones los adultos gozan comprando. 

Juguetes a los ninos de una manera desmedida, 

aunque no sean utilizados, esto es· por utl 

intento de suplir la carencia de espacio• de 

confort, de movimiento, consecuencia de las 

sociedades modernas, que nos limitan por la 

sobrepoblación o por el diseNo de vivienda 

urbana, 

Son los juguetes u~o de los medios que ti~ne 

Cf'r. Chateau Jean. 'Psicologia de los Juegos Inf'antiles~. 
, Buenos Aires. 1973. PP• 31-43. 
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~(26> Winnicott o.w. 
- 1985. p. 71 

el adulto para minimo de 

relacíone~ lódicas, ~demés de servir para 

canalizar la necesidad de acción y Juego del 

nit'fo. 

La función del Juguete como apoyo afectivo se 

manifiesta en las conductas de pr~píedad, el 

integridad de su pcrLona. 

El Juguete colocado tan cerca dei nifto es un 

orden qye se ere~ y que os~gur~ un estado de 

permsn~ncla y seguridad al c~1a1 el nitro es 

particula1·mente sensible. Log nirros que 

carecen af'ecto tienen tendencia a 

rea~irmarse por medio de la posesión de 

Winnicot~<26> dice qy~ algunos 

Juguetes pueden servir como mediadores para 

poder separarse de la madre y los llamó 

nl~o desarrolla un apego a~ectivo que es muy 

importante para su tranquilidad,, la 

separación de ellos le produce angusti~. Sus 

Juguetes repre5entan a la n1a~re, sólo qu~ a 

éstos los puede manipular como quiera y en 

Gedisa. Buenos Aires, 
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cambior f'rente a la madre tiene un·· papÉil' 

pasivo. 

El Juguete como ref'leJo de la cultura. 

El Ju9uete debe cumplir un cdmulo de 

!'"unciones que le asi9na el medio, la 

comunidad y el marco de relación que la 

sociedad le atribuye con lA in~~n~;~t 

deben Ju9ar los nirros y con qué<27> • 

Reproduce la vida familiar y la ideología 

sociocultural; es decir que f'acilita al nino 

la imitaciOn de las labores de los adultos Y 

le asigna un rol; de acuerdo al sexo, Jugar~ 

con dif'eren~es instrumentos. El Juguete 

industrial manif'iesta todo el adelanto 

tecnológico Y científico .alcanz;:ulo: 4:00 

ref'leJo de la realidad, de un modo de vida y 

una relacion· cotidiarla con los seres y con 

los oDJeto~ que nos rodean, el Ji.Jy•Jet.e 

industrial produce un impa¿to ~ecnológico que 

el niNo busca con entusiasmo, pues lo remite 

a S•J. época, lo inserta en ella. 

llega a ser u11a her~amienta muy importante 

porque es motivador de Juego, el Jue90 es una 

B~rne Eric. ªJuegos er1 que Participamos•. Diana. HéxicoP 
PP• 63-65. 
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de las ~ormas básic~s en que se verifica ~l 

enfrcn-tamient.o dt..'!\-1 St"r humano con SIJ medio. 

El hwcho de que el ni~o sólo inicia un Juego 

sí algo dif"erent.e df:;'~pierta su int.erés,. nos 

demuestra que las actividades l~dica$ 19 

si un Juguete es demasiado conocido Ya no 

provoca irtterés, al contra ria 

aburr~. Por esta razón es muy importante la 

selección adecuada de los J~guete~ que s~ 

puedan utilizar inspirando muchos JYegos que 

le den nuevas e:-:periencias y mayor 

conocimlento sobre el mundo. de~arrollando 

actitude~ de ir1ter~s hacia lo que se puedP 

loQrar Jugando: entrenamiento y destreza para 

re&l:i.zar un trabaJo,. ya que a dei..t~rminada 

edad el Juego es i"teresante tambJén por el 

rendimiento que con el se puede obtener. <:?O) 

Los ni~us pequenus muasLran Yn~ creciente 

compren>.ión y disposición para r~ndi r, 

especialmente ante lcis tareas enfocadas como 

Juego y que se adecuen a sus necesidad~s y 

capacidad. 
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l'lctualmente, los nitros se mueven otn un inundo· 
altamente tecnificado que cambia •uY rápido 

por el continuo desarrollo de la tecnclogia y 

en el que tienen que desenvolverse. Es 

sorprendente la adaptación que logran hacia 

su medie a través de la i•itación y otl 

seguimiento de instrucciones aprenden •UY 

pronto a utilizar la técnica, aunque muchas 

veces ne pueden comprender el funcionamiento 

de ésta, por lo que primeramente manipularán 

los más diversos materiales y obJetcs, lo que 

les dará una experiencia que aplicarán en el 

mundo prácticamente e irán comprendiendo la 

técnica de acuerdo a su nivel evolutivo y al 

esfuerzo que se aplique en ello. 

Los Juguetes técnicos son reproduccionc5 en 

pequetra escala de obJetos reales con los que 

el nif'fo comp~ra, ob»erva y representa el 

mundo de los adultos, motivándole a aprender 

y entender las funciones, reglas y leyes de 

la técnica. 

fldemás que 

rC?produce y 

su tiempo, 

m~diante los Juguetes el nitre 

refleJa la herencia cultural de 

habria que agregar el erigen de 

acervo cultural, para poner de 
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manifiesto que as1 como la c1J 1 t.u ra se 

ai.Jquiere j1Jgando con Juguet.es que la 

reFleJan, es mediante estos Juegos que se da 

la experiencia cultural, es por el Juego que 

se alimenta la cult.ura ya que segdn algunos 

autores. e1ltre ellos W~nnicott sostienen que 

la cultura es producto del Juego y se da en 

y la realidad, espacio en el que se 

desarrolla t.ambién el Juego,(29) 

El Juguete Como Proyección de lo Imaginario. 

El Juguete provoca la imaginación para el 

Juego en el nino, sobre t.odo los Juguetes 

creados por él mismo,. que son con~iderado!:i 

como menos condicionantes y más creativos~ 

El Juguet.e deJa de ser un simple obJeto para 

ser un receptor de lo simbólico que inVluye 

en lo~ rcl~cioncs efectivas o imaginarias, lo 

que quiere decir que la tecnologia aplicada 

al Juguet.e industrial ea t.ambién un Factor 

determinante en la relación con lo 

imaginario<30l, 

Op. cit., P• 138, 

Chat.eau Jean. 
Cultura Económica. 

•Las Fuentes de lo Imaginario•. 
México, 1972. PP• 226-231. 

34 

Fondo de 



Los juguetes tienen una signif'icación 

simbólica y afectiva en donde el nitlo 

proyecta lo imaginario, les asigna f'unciónes .. 

di f'eren t.es a las originales y desvia su 

f'irialidad dándoles otras nuevas. El Ju9uet.e· 

en un principio 

simbólica: pero a 

no tiene esta rique:..a 

partir de que es adquirido 

en adelante, con~orm3 todo su valor. 

En el Juego el 

personal id ad 

niNo expresa caracteres de su 

por eso tiene un 

proyectivo, es un medio d~ expresión 

valor 

de los 

sentimientos hacia si mismo y hacia los 

demás.. 

Los Juguetes modernos tienden a limitar la 

im1'Qineción del nil'lc le resuelven 

situaclon~s que antes e1·an manipuladas por 

él, los m~s modernos avances te<.nológicOs 

aplicados en el juguete los hace objetos de 

contemplación y cuidados especiales, más que 

para Ju9ar, ademés que son disenados con una 

tendencia premeditada que di rige la 

imaginación del niNo hacia objetivos sociale~ 

que contienen intenciones .formadoras y 

reproductoras de la ideología dominante dando 
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por resultado una imaginación estereotipdda 

que c~mLia saydn la época y el luyur. 

Aunque el juego inFantil sea siempre nov~dosc 

para el ni~o que lo descubre. advertimos que 

todo lo que sucede •n el Juego se ha hecho 

creados. Cada Juego es encontrado y ofrece 

una posibilidad para la propia crea~ividad 

del ni~or a partir de esta herencia y en 

circunstancia-:. +'"i!YOrat>lco;; el JUb>(jO ~t2' ll~nará 

de productos de la ima9ir1ación creadora. 

WinnicottC31> nos dice que las circunstancias 

~avorables se dan cuando existP ~on~i~n==r 

elemento es~ncial que Facilit~ré la ~orm~ciórl 

de imáger>e"' y su uso corlstr~ctivo, por 

recombinación en r1uevas ~ig•Jras. esta 

cap8cidad ~epe11de de lo conrian~~ qu~ el 

individuo loyr~ con lo~ d~mos. 

El Jugue·le Como ObJ.,to de Consumo, 

Lo5 Juyuetes in~antiles 

dise~ados y con1prados por 

PP• 102-113, 
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lo tanto, es importante, 

settalado antes, poner especial atención en su 

elección, tomando en cuenta las necesidades 

de juego de los nittos y su comporta•ien.to 

rrent.e a los Juguetesl la adecuación . de ló~ 

Juguetes se9ón la edad, es de primordiai 

relevancia para que el nitto pueda manejar Y 

establecer una relación mental con los 

mismosl las aplicaciones del Juguete deben 

ser muchas y atraer la atenciór1 del nifto para 

que ejecute actividades simultáneas 

posibilitando la creatividadl asimismo, es 

importante elegir Juguetes durables, ya que 

sólo a través del tiempo"el nitto aprenderá a 

cuidarlos, 

Los juguetes que se compran no sólo son 

i•portantes como ractor de uso para el ni~o y 

por representar un medio de educación, sino 

que además, son un obJeto de consumo que 

inrluye en la economia tanto ramiliar como 

del pais de que se trate. Siempre ha 

existido el juguete como mercancta; rabricado 

y producldo en serie. No por esto se han 

deJado de hacer los ju91.ietes •caseros• o 

manuracturados, en cuya elaboración el nitto 

está presente, la cual es muy enriquecedor, 
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pero generalmente son obJetos poco durables, 

ocacionales. 

El hecho de que loa Juguetea constituyan un 

importante f"actor económicor nos lo 

demuestran las ci~ras alcanzadas en la venta 

de Juguetes cada diciembre y los estudios 

realizados por el I11stituto Nacion~l Del 

Consumidor, publicados en la 1·evis·La mensual 

de dicho Institutor además de la const.ant..e 

estimulación publicitariar 

anuncios televisivo~, 

ya sea 

radiofónicos 

por 

o 

visuales, asi como las ferias del Jugue·te que 

aumentan consider~blemente el consumo. Est.e 

incremento en la ven·t..a de ,juguetes no siempre 

es compatiblP. con los intereses 

educacionales; es decir, que los adultos, 

principales compradores. necesitan ser 

orien~ados ace1~ca de la utilidad de los 

Juguete5, durabilidad, valor educativo, etc., 

para lograr que sólo se consuman los 

adecuados .. 

2.2 D~sde el punto de vista pedagógico, ad~més de las 

~unciones ar1~eriores, el Juguete tier1e estas otras: 

Auxiliar didáctico. 
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La función didáctica que cumple el Juguete 

permite que, a través del Juego, el niNo se 

entrene para ciertas actividades, ayude ~ 

desarrollar habilidades y destrezas que 

faciliten su aprendizaje escolar y social, 

socializadores y 

intimament.e ligada con 

ést.a 

la 

incrementa la interacción 

función está 

afectiva ya que 

entre la familia y 

compatfC?ro~. en caso contrario los Juguetes 

actuarán como substitutos. 

Desde el punto de vista del aprendizaje, 

<tJinnicot,t,. 1972) Pl J•u1•1Pt.P f"'•Jnci.ona en_ t.re~ 

niveles:<32> 

a> El nivel práctico, manipulado y de 

coord inac iories ~en Sül'l umo Lord~; 

b> El nivel icónico, representación del 

mundo por medio de imágenes. 

c> El nivel simbólico que se alr:anz~ 

Cfr. Winnicott D. w. "El Nil'fo y .,¡ Mundo E>:terno". PP• 6.:5-
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m~didnte sigr1os convencionales del lenguaJ~· 

i t..os Juguetes que tienen r~lación con el 

primer nivel son de tocar, percutir, arroJar, 

t.i·rar, et>c.; todos lo!# que t~ngan que ver con 

las necesidades de locomoción, se ~ra~a de 

instrumP.11to~ que -f avorec~r ur1 

Al segundo niv~l per·tenecen Juguetes p~ra 

ver~, ~ormas, colores, dimensiones, figuras 

para recortar, p~yar, coleccione5, etc. Este 

nivel entra en el Cdmpo de la representación 

dramática, narración con 

t.1teres; etc. 

imágenes, teatro de 

El nivel simbólico ab~rca Juegos como el de 

la oca, turista, con fichas, cartas, aJedrez, 

et~c• Facilitan t>l si9nif'icado del lenyuaJe. 

Exis·Len tantas clasificaciones de Juegos y 

tantos en~oques de su utilidad como autores 

que han trabaJado el tema, uno de ellos es 

Jean Chatea.u~ que en su obr·a tan ex~ensa ha 

proFundizado muct1c sobre el asunto y hace UJla 

clasi~icación de los Juegos qu~ e~ base 

oper-ativa en el maneJo de los Juegos en el 
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aul.a. 

Los Juegos puramente Funcionales que result~n 

de la necesidad interna de gastar en~rgia··~or 

alguna via, son simples eJercicios de una· 

Función que nace, el Jugador no tiene la 

misma actitud en estos Juegos, ya que no esté 

consciente de que Juega, diFiere la actitud 

que se toma cuando sa~emos que Jugamos. 

Estos juegos Funcionales son importantes por 

que dan origen a los Juegos de imitación y de 

inYención. 

La imitación es el primer Juego 

representativo en donde aparenta situaciones 

o hechos que ~in duda ya han sido inventados 

como por eJemplo: el ni~o que Finge recoger 

un obJcto imaginario y llora si éste se 

rompe, la imitación ya ha sido in~entada. 

Estas potencialidades son utilizadas muchas 

veces por el maesiro interesado en utilizar 

el juego como Facilitador del proceso 

enseNanza-aprendizaJer logrando desarrollar 

la imaginación y la imitación de la real,dad 

en los alumnos. 
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proceden del Los Juegos reglado•• 

a~irmar~e meúiañte el orden~ é~tos ~avorecen 

los hábitos de disciplina ). la .obediencia a 

las reglas sociales.<33> 

Dentro de este enf'oque de la f'unción 

did6ctica que puede tener el Juguet~ eztá el 

capacitado pura la realizaci6r1 de ac::cianes 

prácticas a corto y largo pla~o. l'lqui es 

cuando el Juguete f'unciona como mecanismo de 

reproducción de la ideología y de las 

condiciones sociales. Lss clases dotninan~es 

e>:p resarán su ideología mediante mensaJes 

emitidos por los Juguetes y por los medios·de 

"produ~cian~s de la sociedad capitalista. como 

la literatu1•a inf'anti l, los libros, la 

vestime-nta. etc., que vienen a reForzar el 

pr~oc~so peda~ógico que la ~!ase dominante y 

la fanriliar que e~ sY agerlte, impone al niNo 

para que desarrolle determináda f'unción 

cuando sea gt•ande. 

<33> Existe una clasif'icación mucho més minuciosa del mismo 
.BY~Orp sólo se esbozan aqui los tipos de Juego que parecie1·on més 
importantes. 
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Los Juguetes son promotores d~ ap~itudes y 

habilidad<>sr son medios de adquirir 

experiencia y de enfrentarse al mundo.de los 

adultos, pero son obJetos que tambiéri deben 

st>r dosificado,. ya que t.ant.o la abundancia 

como la falta de Ju9uetes, t...-ndrén sus 

repercusiones en la personalidad def nino. 

Los niNos que no dispusieron de Juguetes que 

pudieron mover Cdurant~ su primer a~o de 

vida> tendran una movilidad deficienteJ los 

ninos que no disponen de papel y lápices, al 

ingresar a la escuela, tardarán •ás en 

aprender a manejarlas. Por otro lado, la 

oferta excesiva de Juguetes hará que ~l nino 

no juegue con ellos o bienr no agot.e las 

posibilidades que el juguete ofrece de lo 

cual una actividad lódica 

def·icient.e. 

Los ·diferente~ intereses de Juego entre niNos 

y niNas son, resultado de la educación ya que 

la diferenciación la hacen los adultos, pero 

afortunadamente y aunque sea poco a poco esta 

t~ndencia va desapareciendo a medida que 

también el rol que Ju<>ga la muJer dentro d..-

la sociedad está cambiando. 
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2+2.·2 Medio de dt:--!..:arrollo de 1¿? creJtividc;J,. 

El aspecto creativo del Juguete e~ muy 

importante también en e5.t.r:.· en·foque. SL'" puet.Je 

considerar a la creaLividad corno la capacid•d 

para pensar de una manera original• propia. 

como usar palabras imBQinativamente7 inventar 

.n rnh 1 Pmaq, .. l.a 

creatividad es referida por ios psicólogos 

como un aspecto de la personalidad que e~tá 

relacionado con la inteliqencia, aunque no 

necesc.:riarr.C'ntc los nino5 més creativos son 

los más inteligentes, ni los más inleligen·tes 

son los mas cr·eativos. Se puede conducir 

adecuadamente el desarrollo de la creatividad 

en Pl nirfo mediante ciertas act.ividade~ y 

JYeQOS que hagan surgir su inventiva o bien 

lo conduz~an a reproducir experiencias que ha 

tenido 'brind~ndole un basto campo de acción, 

mundo de la técnica"<34) a través de sus 

propios de~cu~rimi~ntos e invencione~ que 

posibilitará el maneJo de sus Juguetes. 

Socializador. 

'/•r -·.'.<34> Jaulin Robert. •J1..1egos y Juguetes•. 
· '1981 , p , 114 • 

Siylo XXI. Hé>:ico_. 
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Segón Jean ChateauC35>, la bósqueda de la 

aFirmaclón de si se maniFiesta en los Jue9os 

en dos ~armas: 

a> La Formación de grupos, la atracción del 

b) 

Fundamentales en el proceso de socialización. 

El Juego con reglas es utilizado a partir de 

los 10 aNos en el cual el niNo obedece las 

reglas sin discutir su Fundamento, 

obedeciendo la regla el niNo trata de aFirmar 

su personalidad, asi mismo se semente D las 

regla$ sociales por· ser los medi~~ que puede 

utilizar para la realización y aFirmación del 

YO• Chateau aFirma que la regla es el 

instrumento de la personalidad y tiene su 

origen en la necesidad d~ orden del individuo 

y aparece desde muy temprana edad. ~l obJeto 

ordenado lo podemos reconocer, como Familiar, 

con el cual sabemos cómo actuar. 

autor, existen 2 nociones de orden: 

"Psicologia de los Juegos InFantiles•. PP• 31-59 
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C3ó) Idem p, 90 

a) El orden o~jetivo, y; 

b) El orden subjetivo; el que se pone a los 

actos y pensau1ienLo~ propios y ~acilitan el 

juego y por ende la relación con los demas. 

Uice Jean ChateauC36J quu el juego inf'anti l 

se desvincula del mundo de los adul·t.os, se 

f"uqa hacia un espacio en donde puede crear 

las reglas del Juego y todo el q•.1.e juegue, 

voluntariamente ac~pta estas reglas con mucha 

seriedad, rec~eando al mund6 en estas reglBS• 

De aqui un aspecto muy importante en la 

Tunción creativa que se enuncia. 

Segón Winnicott<37J uno du los rasgos más 

importantes del Juego es que sólo en •1 el 

niNo tanto como el adulto estén en libertad 

de ~er crüadores y seftela que el motivo por 

el cual el juego sea tan dtil en psicoterapia 

consiste en que el paciente se muestra 

creador y muestra realmer1te su personalidad. 

C37) Op. Cit. •Realidad y Juego•. p. 97 
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Helanie Klein(38> oTrece otra contribución al 

tema de la creatividad y dice que ~sta se da 

a partir de los impulsos ~gresivos y de la 

Tantasia que se manif'iestan a partir de· la 

situación del Juego. 

2+3• Desde el punto de vi~ta psicológico el Juguete: 

2.3.1 

contribuyendo a la expresión y dominio de 

conf'lictos, y como apoyo af'ectivo. 

El Juguete y el Juego son utilizados para 

exo lorar, descubrir o producir relaciones 

entre el Juego y 

_despertar del 

unido al de 

la naturaleza inf'antil• 

comportamiento lódico 

la persor1~lidad. E~ 

El 

está 

utilizado en psicoanálisis y psicoterapia 

inf'antil ya que como el lenguaJer el Juego 

nos inf'orma de las estructuras mentales del 

comprender 

adultos. 

ciertas 

•Lo universal, lo 

a éste como medio para 

actividades de los 

natural es el Juego, 

"Principios del l'lnálisis Infantil'• P• 134 
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f"acilita el crecimiento y conduce a las 

relaciones de grupo• <39) c•.Jalidades 

utilizadas por el psicoanálisis que es una 

forma Juego al servicio de la 

comunicación. 

Se ha demostrado que es mucha la utilidad del 

Juego en terapia, explotando las 

caracteristícas del mismo como Tacilitador 

para la expresión y dominio de conTlictos. 

Segdn ftxline(40) la terapia de Juego se basa 

en la auLoexpresión que hace el nino a Lravés 

del Juego y con determinados Juyuetes, 

utilizándolos para expresar sus sentimientos 

·y p rob l eme-s • Est~ autora hace re~erer1cia a 

dos tipos de terapia de Juego. 

LC::t terapia directiva, en la que el t.erDpeut.a 

guia y va interpretando las actitudes del 

pacier1te; la terapia de Jueyo no directiva, 

en la qup el nino es el responsable e indica 

el ca1uino a seguir. 

<39> Winnicott D.w. 'Realidad y Juego•, 1972. PP• 79-91 

~40> ~xline Virginia M. 
1'i'83. PP• 61-74• 

•Te1•apia de Juego•. Ed. Diana. México, 
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Los átilea para le terapia de Juego consisten 

básicamente en lo siguiente: 

Si se tiene un e!>pacio debe adaptarse cont.J:it 

ruidos, tener ventilación, of'recer 

seguridad y protección; cont.a1· 

materialesf f'amilias 

amueblada, 

biberones, 

soldaditos, 

ropa de 

con lo!t. 

siguientes 

casit.a 

vasiJas, 

esc:enario de titeres, 

ele •urfecos, 

sillas, 

111utlecos, 

arcilla, 

de papel, 

ti te res, 

gises, plast.ilina, lápices, hoJas 

m~sa, trapos, revistas, tiJeras, recortes de 

personas, animales y cosas; estos pueden ser 

algunos materiales pero seqán las 

posibilidades, se pueden tener o 

ánicamerite loa más indispensables. 

La terapia de Juego se utiliza en nitlos que 

na eat.án adaptados a su ámbito f'amiliar o 

escolar, a los llamados nitlos problema. 

Los avances en el seguimiento de esta téc~ica 

han sido comprohados 

psicoterapeut.as que la 

verif'icado 

crecimiento, 

por muchos psicólogos y 

han utilizado y se ha 

al proceso de que ayuda 

readaptando y reorganizando la 
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int.ng rida<.I del nitro en cuant.o a sus 

act.it.udes, pensamient.os y sent.imient.os. 

En ~ada individuo exist.en necesidad~s básica~ 

·que tiene que satisracerr cuando lo logra, es 

una persona adaptada; cuando el esTuerzo por 

buscar est.a tranquilidad se encuentra 

impedido, el individuo t.iende a tomar caminos 

dice ~n est.e caso que está mal adaptado, esto 

es cuando carece de la suTiciente con~ianza 

en si mismor entonces aparecen di~erentes 

tipos de conducta inadap~ada como: sotlar 

despierto, 

compensaciones. 

entre 

ret.raerse. 

re9resiones 

re ali.zar 

o rep-!"'imi rse, 

esta$ acti~udes 

parecen ~Pr manifestaciones de los inten~os 

que hace el yo por realizar su autoeonéepto 

p~ro de manera encubierta. 
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jl\L TERNllTIVA PEDAGOGICA: UTILIZllCION DE JUEGO EN EL llULl'i·. 

3,1 El Juego y sus implicaciones en el proceso Ensetténzá-

1'\prendizaJe• 

Valor educativo del Juego. 

De acuerdo con las teorias del Juego 

revisadas en el primer capitulo de este 

trabaJor se expone lo siguiente: 

El Juego es considerado como una actividad 

esponténea y libre. por lo cual parece que es 

contrario a la labor escolar en la que 

predominan actividades sisteméticas. 

intencionales y serias, sin embargo, muchos 

peda9ogos han reconocido la necesidad de 

presentar la ensenanza a manera de Juego y a 

través de Juguetes (véase InFra 3,1,2>. 

La explicación psicológica del Juego settala 

que éste es un eJercicio de prepara~iOn para 

la vida adulta, 

En las teorias del Juego .se da un valor 

Formal al juego y se considera que produce un 
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meJor desarrollo 

servicio para el 

general, aLendiendo asi al 

aprendizaje., conservando y 

~iJando los nuevus h~bitus7 por eso es-que se 

han creado métodos de ensef'fanza con 

materiales que son Juguetes o bien ~e parecen 

mucho a los Juguetes inTantiles. 

incita al nino a descubrir y ut.ilizat• 

individualmente tanto la inteligencia, la 

experiencia, el ambiente y su propio cuerpo-

equilibrio, 

percepción, 

elasticid3d, 

rapidez de 

agudeza de la 

la respuesta, 

resistencia -o su personalidad- dominio de 

si, asimilación, acomodación -se sirve de el 

para liberarse de cargas emotivas por las 

catarsis de descarga, compensación o evasión 

~an necesaria no sólo en 

también en los adultos-. 

los ninos, sino 

La ausencia de Juegos por Talta de interés o 

por premura y exigencia de.t.rabaJo es causa 

de deTiciencias y des~quilibrio aTectivo. 

El Juego, como medio para liberarse de las 

tensiones que nos producen las diarias 

preocypaciones es tambiért para el adulto un 
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enriquecimiento necesario de la vida. 

El niNo muestra una actitud positiva al 

orient.ar su tt·abaJo escolar con act.iv.idades· 

1'1dicas hacia el tweJor rendi•ierit.o,_· 

comportan1iento que se loo;¡ra si las 

actividades se adecuan a sus necesidades Y 

las exio;¡encias coinciden con la capacidad de 

éstos. Pa1·a que el niNo tenga un interés 

constante en las tareas impuestas, debe 

comprender el sentido para ellas; el Fin que 

se conseguirá al realizarlas. 

La Asociación Francesa para la Educación Por 

el JuegoC41> establece que debe 

sistematizarse y racionalizaTse el uso del 

Juego para -favorecer la adquisición de 

nociones en el ámbito escolar, no sólo en el 

nivel preescolar sino en todos los niveles, 

ya que el Juego es Facilitador de la acción, 

sea corporal, social o intelectual. Por ot.ra 

parte, el Jue90 es divertido, e>:ige un 

es-fuerzo que es aceµtado, querido, voluntario 

y deseado. Por estas razones el Juego se 

habia utilizado como actividad de descanso; 

Asociación -fundada el 17 de abril oe 1970 y citada en "La 
Naturaleza del Juego• Leit y Brunelle, P• 105 
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pero, analizando todas 

oTrece: por qué no 

las posibilidades que 

recuperar, revertir el 

esFuerzo que implica llacia el apt·er•dizüJw 

escolar e implementar su 5ist.ematizaci6n 

racionalizada en los programas de educación 

vigerites en las escuelas primarias, ya que a 

nivel preescolar el juego es utilizado, 

reconocido y explotado exitosamente, pero en 

ot. ros t.e r- r-enos, 

verdaderamente 

no ha ocupado el lugar que 

le corresponderia. Sin 

embargo, desde Claparede y Dewey hasta Piaget 

y Wallor1, se percibe con 

actividad lddica es cuna 

actividades intelectuales 

claridad qu" la 

obligada de las 

Y sociales 

superiores. Cada dia se reconoce más el 

lugar del juego como estimulante hacia el 

~onocimient.o, como intermediario, los Juegos 

preparan para la vida TUtura en dónde el ni~o 

tendrá que aplicar su propia iniciativa 

individ1Jal, s"r c:reat.ivo -e:.;periment.ai·.• 

Mediante el juego practicamos y llegamos a la 

creatitividad, proceso que consi!>te en tener 

y llevar a cabo nuevas ideas. La etapa de la 

vida por la que cruzar1 los escol~res de 

primaria está llena de sensibilidad y 

disponibilidad para recibir y asimilar nuevas 

experiencias en 

e t~eat .. i vo. 
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Froetiel, Decroly, Montessori: Primeros l'léto-

dos de EnseNanza-AprendizaJe que tienen por 

base el Juego. 

Al iniciarse el Siglo XIX comienzan a surgir 

métodos de enseNanza en toda Europa: 

en Franci~, HaKarenko en la Unlón Soviética, 

Dewey en Estados Unidos, Decroly en Bélgica, 

Montessori en Italia y Froebel en Alemania. 

Todos métodos distintos 

características propias, 

entre si Y con 

coinciden en sy 

f'inalidad que es el de&art·ollo de la 

personalidad del niNo desde nivel preescolar 

la enseffanza 

motivación 

relacióri 

para Eil 

con la 

superior; en brindar 

aprendizaJe en estrecha 

realidad; lograr 

autoaprendizaJe y autodisciplina, la crítica 

y autoc ri tic a. 

Froebel, 

métodos 

Decroly y Montessori har:a. e reado 

ed•.Jcativos en los que utilizan ei 

.Juego como 

fundamental, 

•Jn elemento indispensable y 

por lo que se les considera 

precursores de una pedagogía del Juego que a 

partir de ell~s ha venido desarrolléndose. 
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Se har~ una breve descripció~ de e~to~ 

mélodo~ y da sus au·tores: 

A• Froebel., Freet.fricll (1782-1852). 

Fundador dt>l Kinderqarten. Se interesó por 

le cduc~ción preu~colur., 

Út:."i..r id COUH:·ll~df" nacimiento,. 

utilizando co1no n1~dio lo~ Jueguo, ac~ividad a 

la qu~ atribuia un profundo significado, 

Froebel explotó el Juego espontAr1eo del nitto 

a trav(?s e.le las diver~~s ~tapas de su 

evolución, con ~ines educativos y supo 

proporcionarle toda urta gama de exp~rl~ncias 

apropiadas para desarrollar arntónicam~nte su 

pensamiento se 

desarrolla rápid~mente por si mismo al 

c'omprobar las relaciones ent..re las cosas y al 

d~scybrir nYestros medio~ de acción sobre las 

cosas y la& criaturas•C42). 

El método Froebel tiene dos partes una 

analítica y otra s:inté1.ica. En la p<>rte 

(42) Goldammer Herman. 
'Los Dones de Frobel a 
1977. PP• 177-223. 

·H~todo Fr·obel•. Sandoz, Paris. 
la Infancia' por André Michelet. 
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analit.ica comprende las f'ormas más simples de. 

la actividad 

actividad"'s 

transf'ormación 

humana 

en las 

de 

y la otra contiene 

que se ef'ectáa la 

la materia,, of'rece. 

ocupaci~nes más complicadas. El juego y el 

juguete sirven al ni~o para dar una f'orm~ d~ 

vida. ex~erior al mu11do QU~ vive en ~l. pRr~ 

familiarJ~arse con el mundo exterior y sus 

Tenómenos y conocerse a si mismo. Iael métorfo 

creado por Froebel, Hontessori desarrolló 

grandes avances e11 el suyo. Froebel p~rtia 

del principio de que nuestro primer maestro 

es la naturaleza y que está en estrecha 

relación con la naturale2a humana. Su 

doctrina tuvo gran inf'luencia en los paises 

anglosaJones y alemanes a~i como en Francia-

posteriormente, hasta el nacimiento de los 

jardines de ninos en todo el mundo y en él 

inspirada~. 

E<, Decroly, Ovide (1871-1932>, 

En 1902 Tunda un in,.t.itut.o para ni nos 

irr~gr.Jlares donde elabora técnicas 

educ ati vau.. Su método tiene el principio 

rector de Ro1Jsseau: hacer que el nlno lleve 

una vida en la qu~ pueda e>:p res.a rse-, 
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r~a1i~ar5e, introduce los Juegos ~duca~ivos,. 

un nuevo método de lectyra y la t\oción de los 

•centros de interés•. Como p~icólogor 

Dec rol). h:::; reali;:ado numer-osas 

investi9acior1es sot•re la psico9énesis del 

ni~o normal y anormal, sobre la medida de la 

inteligencia,. sobre la af'ectividad y .el 

carJictt?r, sobre la evolución del lenguaje 

hablado y del dibuJo entre o~rds.(431 

La aportación més importante de Decroly a la 

psicopedagugia del niNo es el de~cub1·imiento 

de la Función de •globalización•, aplicación 

práctica de la teoria de la geatalt, que es 

lo contrario del método analítico-sintético. 

·Los conocimientos de-1 niN'o pat•t.en del campo 

práctico y ae amplían poco a poco gracias al 

método de los centros de intc1•és. La 

ensef'ían.:-:a C?sté ba5ada en las necasidadez 

esenciales que son los del 

desarrollo del ni~o y conceden al Juego y al 

trabaJo manual una gran importancia. Decroly 

establece que en cada estadio del aprendizaJe 

debe prestarse atención a la observación, a 

Diccionario de Pedagoyia II. GarciB Hoz+ Ed, Labor, 1974, 
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la asociación en el espacio y en el tiempo; a 

la expresión. La expresión es una necesidad 

natural del niNo para la cual el método 

Decroly utiliza actividades educativas que 

Favorecen la socialización, aproxima la 

e~cuela a la vida haciendo actuar ~l niNo 

cubriendo su necesidad de Jugar, el Juego esw 

el puente que Yne al niNo a la vida, en estas 

consistente en Juegos que desarrollan la 

personalidad, la nwcesidad de trabaJar en 

armonía con los dem~s baJo un ambiente de 

libertad y autogobierno y encaminados hacia 

la elaboración de las ideas. 

Los Juegos de Decroly están repartidos en dos 

eot . .;;rp~c:;. ! 

a) Los ·Juegos sen.,oriomotores y de. 

atención: 

Ju~gos vi~uales motores~ 

Juegos motores y auditivos 

motores, 

Juegos visuales (formas y 

colores). 

b> Juegos de iniciación a las 
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<441) Cfr, 
Barcelona, 

actividades intelec~uales. 

Ju~9os de inicia~ión 

aritmética, 

Juego~ relacionados con lo 

nociOn del ti~rnpo. 

Juegos de inic~ación a la 

lect.urz. 

lenguaje,(44) 

c. Hontessori Maria. 1870-1952. 

Doctora en Medicina, investigadora sobre la 

ed~¿ación d~ los niNos anormales, puso e11 

práctica un método experimental de educación. 

Sus ideat5 

pedagógicas han tenido mucho éxito y se 

aplican actualmente en todo el mundo,(45) 

Su método cur1sis·te en interesar a los nifios 

subnormales en la!;) sens.aC:iones que lo!:> lleven 

al logro de su desarrollo int.electual 

e.jercit"ando convenientemente lo!:i sentidos; 

después <le aplicar s•.1 mét.odo 

Michelet André. •Los U~iles de la In~ancia~. 
1977. PP• 131-175. 

a nit'íos 

t-h::rder, 

'(45) Idem. p. 79 
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anormales lo hizo extensivo a nitros nor111ales. 

t'ldemás de darle mucha importancia ·al 

desarrollo sensorial M. Hontessori hace d! su 
- . . . 

método un trabaJo libre por ·part.e del n°iÍ'l.é 'V 
acorde a sus necesidades de desarrollo, sobre· 

la preparación obJetiva del 111ater.iaF 
· .. ~· 

adecuado. Este método ha sido muy criticado 

Juegos, juguetes y procedÚnientos 

predeterminados que limitan la libertad del 

nitro .. Su método se considera precursor de la 

•escuela nueva•, a partir de la educación de 

los sentidos, relaciona lo más rápidamente 

posible el lenguaje con la actividad manual, 

abordando con ello la educación 

int"'l~<:~-'J"'l, (46) 

En el sistema Montessori, la eduación de los 

sentidos abarca: el sentido del t.act.o, 

ei.Jucai:iúu úe la: percepción de las f"ormas, 

educación del gusto y del olf'ato; percepció~ 

dif'erencial de l~s dimensiones; la vista 

<espesor, longitudes, alturas, tamatfos, 

~ormas, volómenes, superricies, linea.,) 

percepción dif'erencial de los colores, 

idem. p.eo 
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JdelJJ• p +81 

Idem. p. 82 

discernimiento de los senLidos: el oido.(47> 

un .. c<1r<1cteristj.ca de mat.erial de ed•~cación 

sensorial montessoriano es la posiblli~ad de 

autoeducación que ofrece al niNo <normal): El 

niNo se da cuenta del error cometido, el 

propio material didáctico controla cada 

error. La importancia educativa del material 

didáctico deriva precisamente de esos 

errores. cuando el nifto ya no incurre en 

ellos, ha superado el eJercicio y el material 

ya no le es Gtil, lo mismo que sucede al 

utilizar Juguetes 

que segón Piaget 

para Juegos 

son los 

t'uncionales, 

que ejercitan 

habilidades fisicas (clavar, ensartar, armar, 

desarmar, et.e.>, de ah1 que el método 

"Hontessori tenga tantos materiales diferentes 

y especiales, el 

en el hecho de 

interés del material radica 

motivar y permitir un 

eJercicio psicosensorial. (48) 

Aunque el ejercicio de los sentidos es un 

autoejercicio que a fuerza 

lleva al pe1•feccionamient.o de 
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Idem, P• 83 

psicosensoriales, debe llevar al nino ~~~l~s 

sensaciones a las ideas,(49> 

~ pesar de que estos métodos, qeneradores de 

la llamada •escuela nueva• en Europa, son ya 

vieJos, se consideran vigentes en la préctica 

educativa nacional y no sólo son utilizados, 

sino que en mt1chos casos se he intent3do 

lo más ~uncional u operativo pilra el caso 

especi~ico de que se trate por lo que se 

considera importante tenerlos en cuenta como 

ótile• herramientas de las que en cualquier 

momento podemos hechar mano para ampliar su 

uso no sólo en la educación preescolar sino 

también en otros niveles educativos, para lo 

t.ipo de 

persona que ha de trabaJar para lo9rar la 

meJoria del 

·~tilizando el 

una novedad. 

proceso en~etranza-aprendizaje 

juego y los juguetes, no como 

sino como otro más de los 

recursos que pueden servir en el sula, en la 

escuela primaria. 

diversif"icar 

caracteri.za 
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nacional. (SO) 

3.2 El Juego y las necesidad~s de los ninos de 7 a 12 

affus. 

Se mencionan las caracterisitcas de los niNos de estas 

,., .... -- ; ____ t -" _ ................. _.._ .. 

Caracteristicas. 

Los rasqus de m~durtz que se describen a 

continuación han sido tomados d~ las 

clasiricacion~s de Arn6ld Gesell y Edna 

O'Shaughnessy y como esto~ autores seNalan no 

son modelo~ 

"pueden usarse para interpretar el nivel de 

mad•J re:: del niNo sin olvidar que cada niNo 

tiene un modo individual de crecimiento. 

Los estudios de GesellC51> se ca1·acterizan 

por describir minuciosamente la cor1ducta del 

nitro en div<='r·sas edades, observada en 

condiciones control~dBs por el autor. A 

(50_) Il>idem. P• 84 

(51) Gesell, Arnold y Amatruda, C, "Diagnóstico del DP9drrollo', 
_:Paidós. Buenos Aires, 1958. 
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través de la observación del comport.amie~t.o, 

Gesell considera la conducta evolutiva del 

nitto en cuatro áreas 

crecimiento: conducta 

adaptativa, conducta del 

representativas del 

motriz, conducta 

social. En cada una 

lenguaJe y conducta 

de est.as áreas, 

e~tablece conductas tipo que sirven d~ p~trón 

El niNo de sie~e aNos at~aviesa periodos de 

calma y de concentración, durante los cuales 

elabora interiormente sus impresiones; es una 

edad de asimilación, existe una tendencia de 

meditación que es un mecanismo psicológico 

mediante el cual absorbe, revive y reorganiza 

y ref'lexiona a través de ella, 

sensibilidad f'rente a las actitudes de los 

demás a~menta, se pro~undizan sus relaciones 

personal-sociales, e~té desarrollar1do un 

sentido ético, critico, razona, reflexiona, 

le interesan las ~conclusiones y los 

desarrollos lógicos, utiliza el lenguaJe con 

mayor libertad, es más curioso que antes~ 

dedica més tiempo a sys tareas, tiene més 

capacidad para 

-de hacer, es 
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Juegos de socieddd y los rompecabezas;1-puede 

maneJ&~ m~Jor los Juegos porque su inL~rés 

por ganar no es tan marcado como antes. 

El nino de ocho anos pose~ un nuevo grado de 

flexibilidad: mediante la personiriceciónJ 

puede asumir un papel tr~s otrn. 

yusta poner en e$cena obras de teatro, son 

importantes la propied~d y la po~csividad de 

las cosas. Varones y mujer~s par·ticipan como 

iguales en la~ ac~ividad~s: e1upieza o dud~r 

de la infalibilidad de los mayores y a pensar 

en lu m1..1erte,. a los ocho atíos, el nirto 

comienza a ver co11clusiones, contextos y 

consecuencias., adquieri> conciencia de si 

mismo, no le QUSta Jugar solo, puede 

organizar Juegos y le 9uata11 mucho las 

actividad~s deportivas. 

El nirf'o de nueve i.lfto~ St2' sicnt.e rna->•or )' capi:JZ 

de responder de si mismo. pero se siente 

incomprendidor busca ayud~ en los adultos. 

desarrolla sus tareas escolares y del hogar 

independientementer es responsabler tiene més 

experiencia en la vida escolar y es capaz de 

ayud~r a niNos más pequeNosr es reservado en 

sus asuntos, se interesa n1ás en su cuerpo y 
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en sus sentimientos hacia otrosr sabe valo~~r 

la amistad, Su estado de ánimo es variable. 

se deprime fácilmente y se aburre de lo que 

antes le gustaba hacer, es muy inquieto y le· 

gusta experimentar y descrubrir nuevas cosas. 

El nitro de diez r.of'fos siente que ha dejado de 

_ .. -··- ... _ ""' ................ ""' 
crecido y si9ue creciendo, busca su lugar en 

la f'amilia, opina, crit.ica a los padras, es 

buen amigo y buen compaNero, pert.enece a un 

grupo en el que se siente acept.ado, es 

consciente de las diferencias individuales, 

valora sus cualidades y reconoce sus def'ec~os 

y diferencias, ademas de preocuparse por su 

dC'Serrollc f'i:icc preocupa su 

desarrollo psicológico, es curioso y quiere 

aprender todo. 

Los once anos senalar1 el comienzo de la 

adolescencia, con t.odos los sintomas del 

proceso de crecimient.or el nif'fo a esta edad 

es inquieto, investigador, impulsivo; siempre 

tiene hambre, no le gust.a e~t.ar solo. 

discute, opina, critica, sus estados de ánimo 

son variables, reflejan la inmadurez de las 

nuevas evoluciones emocionales. Tiene 
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tendencia a negativo, import.unop 

contradlctorio más estas actitude6 de•empeftan 

una funciOn positiva para facilitar su 

adaptaciOn a la realidad, e~ re~elde contra 

los padres y hermanos, le qusta investi9ar 

por su cuenta y descubrir cosas~ aprende 

librement.e .. El pequetlo adolescente debe, 

aprender a proyectarse dentro de la vida de 

los demás, a satisfacer y aguzar sus 

sentimientos de pertenencia y solidaridad con 

el qrupo. En la escuela se concentra 

fácilmente en lo que hace y tiene espíritu de 

comp.,tencia sobre todo con las nitlas. y 

viceversa. Es más ec:l~ctico que reflexivo, 

su curiosidad es ilimitada tanto dentro co~o 

fuera de la escuela. Todavía no se interesa 

por el sexo opuesto. La individualidad se 

deFine cada vez més. 

Los doce anos ~raen conslgo 1nuchcis cambios: 

el nino es má~ razonable, adquiere una nueva 

visión de si mismo y de sus compatleros, 

procura ganarse la aprobación de los demés, 

es po~itivo y entusiasta, su curiosidad y 

deseos de saber no han disminuido, e~ muy 

solidario y compatlero, le gusta discutir 

problemas políticos, puede desempeftar con más 
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eTiciencia tareas individuales, pero le gusta 

más trabajar en equipos, se preocupa por la 

justicia, la ley, la lealtad, la vida, el 

delito, es más realista y entusiasta, dese~ 

ejercitar sus Tacultades intelecutales, le 

gusta leer, acepta la disciplina y muestra un 

mayor conocimiento de si mismo, hay un 

progreso notable en el pensamiento conceptual 

y el uso de las ideas. 

Juegos aplicables-en el ámbito escolar. 

Es necesario hacer una selección de juegos 

que puedan ser utilizados en el salón de 

clases tomando en cuenta las necesidades de 

aprendizaje y los programas educativos. 

Existen muchas publicaciones en donde se 

encuentran clasificaciones 

en cuenta cierto tipo de 

alcanzado o bien por 

de juegos tomando 

desarr·ollo a ser 

edad 

Algunas de 

encaminadas hacia 

clasiTicaciones 

el desarrollo 

están 

del 

nifto --normal o anormal-- y otras OTrecen 

juegos estructurados de Ufla manera más 

compleja aplicables a los adultos con Tines 

proyectivos, de capacitación o para 
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desarrollo de personal en las emp~esas. 

Tt:tniendo en cuenta q•.Jf.• e>:istc-n Juegos para 

cada edad, para desarrollar diFerentes tipos 

de conducta <Juegos para el desarrollo motor, 

Jueg~s de memoria, de creatividadr juegos 

soc2al1zadoresp d~ motivación, et.e.) en est.e 

trabaJo sólri se describirén las condyctas que 

deben dCo"snrrollarse Fat:il i tar el 

aprendizaje y a partir de ellas, utilizar 

Ju~gos con niNos de 6 a 12 anusp o sea el 

periodo escolar que corre~ponde al nivel 

prima ria, y que pod ri an ser int: luidos en el 

programa de trabajo, para Facilitar los temas 

qu~ el maestro Ju~gue convenient~s o bien 

a9il1zar de alguno manera ~l desarrollo de 

·ciertas conductas o habilidades qu~ oba~rve 

inmadu1'as en sus alumnos. 

Para Iour·~r hace1· del JYeyo un elemento que 

facilite el aprendlzaJe, debe1uos pensar en 

las nece~idades de los alumnosp ya que 

satisf'aciendo estas necesidades es q•Je 

deGarrollar~n sus c~pacidades y conFormarén 

su personalidad, abarcar1do las áreas que la 

componen: motriz. social, aFer.tiva y 

congnoscit.iva. Cada urta de estas ~reas 
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encierra aspectos especificas muy·iap~r~ant~~ 

que deberán tratarse ppr separado para 

después integr~rlos. Para facilitar el 

pt•oce"'o de aprendizaJe deber_tm tomarse en 

cuenta los siguientes factores: 

a> Do~~rrollo perceptivo motor: Es el 

un sistema sensorial que integra e.interpreta 

la información percibida, pli:rnes el 

movimiento, responde, basa la evaluación en 

la retroalimentación y la almacena. El 

desarrollo perceptivo motor se basa en la 

maduración y en las vivencias enriquecedoras 

del •edio ambiente. Las capacidades 

percepi,iv~s son el 

funcionamiento cotidiano y para aprender; 

consisten en el conoci•iento corporali la 

imagen coporal; relaciones espaciales; 

direccionalidad, lateralidad; discriminación 

visual; reconocimiento visual de un model~; 

imitación del movimiento; coordinación de 

movimientos; conciencia temporal; percepción 

de. relaciones causa-erecLo. 

b) Capacidad de atención y concentración: 

sirve pa1·a relacior1arn~s eFicazmente cpri .~l 
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medio ambiente separando lo relevante de lo 

irrelevante en una si~~aciOn dada para poder 

asumir relosr ser competitivo, responsable, 

implicarse y adaptarse ·a •Jn grupo,. percibir 

cambios, tomar decisiones e involucrarse .en· 

un problema o situación dada. 

c> Perct.•pción auditiva: capacidad de 

discriminar entre var•ios sonidos e 

idenLificarlos, el escuchar selectivamente 

sonidos pvrticulares, reconocer modele~ de 

sonidos y determinar de dónde proviene un 

sonido, re.•c:onocer semejanzas y dif'eren~ias 

entre sonidos parecidos. 

d) Descarga de la tensión y del exceso de 

energía: busca cubrir la necesidad de 

movimiento, esto se puede lograr con Juegos o 

ejec•Jt.ando actividades como e~tir~rse, 

respirar proTundamente, rclaJorse, seguir 

di~erent~s ritmos, agilizar la acción, reir , 

concentración, excitación, i nvol uc ramiento, 

sensación de éxito, ~ontribución. 

e> Autocontrol: conducta qu~ se 

cuando hay abundantes oportunidades 

logra 

de 

experimentar, las metas y obJetivos son 
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relat.ivament.e cla1·os y consecuentés, el 

aut.ocont.rol contribuye a alcanzar la meta; la 

retroalimentación es inmediata, éxito, los 

errores pueden ser perdonados, tener siempre·. 

muchas posibilidades de alcanzar el éxito. 

f') Desarrollo de 

pensamiento: Se logra 

los . p roc.esO'S dé 

mediante actividad~s 

de: atención. concen~raciónr ~reparación, 

estar alerta, recepción, percepción, 

reconocimiento de patrones, relaciones y 

contrastes, selectividad, discriminación, 

comprensión, traducción, in1.e1•pret.ación, 

extrapolación, snélisis, toma de decisiones, 

planeación motriz, 

111emoria. 

de la 

almacenamiento 

inf'ormación. 

seguir secuencias, 

de datos, aplicación 

trans~erencia del 

aprendizaJe y evaluación. 

g) Ref"or~amiento de la inf'ormación 

aprendida: Para lograr esto se necesita de 

mucha creatividad, adaptabilidad, eJercicios 

que f'aciliten la toma de decisiones, 

conoc:imient.o, discrimint3ción • pensamiento, 

retroalimentación y autoevaluación. 

h> Desarrollo socidl: Iwt.eractuar con 
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lqs demás, exp~riment.~r las respuestas de 

et.ros y volverse consci~nte de los propios 

sent.imient.os mediant.e conductas como: 

aceptarp expresar. conf'iar, arriesgar, 

acept.ar el .ac:ept.ar ayuda, ser líder o 

lidera29t>. couperar 7 colabt>rer, eveluar, 

escuchar e in~luir en las ideas de los demás. 

Cap .. cidades f"isicas: nivel de 

apt.itud -f'i~ica que cumprerrde: la resist.encia 

cardlovascular. resistencia respiratoria, 

resistencia 

•dsculos, 

muscularp de,;arrollo ·de lo,; 

f'lexibilidad, capacidad de 

Teniendo en cuenta es·t.os aspectos nec~sarios 

para que se de el aprendizaJe, el maestro 

deberá de su imaginacióO y 

creatividad para invenLer actividad~s que 

contengan la conduct.a especifica que quiera 

lograr en los alumnos. conducta que 

evidencia~á el aprendizaJe• 

A cor1tinuación se prese11ta11 alyunos Juegos 

muy conocidos que ayudan al desarrollo de los 

aspectos a1·riba me11cionados. 
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Juegos 

Ac:i.t.l'On 
.'Avión 
·:llasta 
Cierto o falso 
·E,¡condidos 
El c·Juego del 

«:out.al 
El juego del 
. ,espejo 

;·.n~l ··.J·~--~:;jj a~ 
.. ·' lo' cuerda 
'Jlc:ot.i llo 
Letras y 

námeros 
f"yntos car-

dinales 
fte•oria 
.Curas y Gestos 

'Encantado,;. 
Las Sillas 
Pin9. Pon9 
Relevo!S 

."."Sie9ón dice.,, 
,- ... :., ··.sombra!> 

:>Soy un globo 

~x-~·~a~i;oiºmº ••• 
;·; .. -:,; .. ..: 

DP/1 CAC llfl OTEE /\ 

X X X X 
X X X 

X X 
X X X 

X X X X 

X X X X 

X '."' "' X 

X X X 
X X X X X 

X X 

X X X X X 
X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X 
X X X X 
X X X X X 
X X X X 
)( X X X 

pp 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

DS 

)( 

X 

CF 

X 
X 
X 
X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
~.;:: -~--.·~._ ______________________________________________________________ _ 

~,2r.·g~~~. 
,::c·Pl'\t 
/'.:.> D1'EE: v··.I'\, 
~;.~~·~:~ 'PP: 

t' :~: 
CF: 

D~sarrollo Preceptivo Motor; 
Capacidad de l'\tención y Conc~ntrnciónl 
Percepción.Auditiva; 
Descarga de Tensi~n y E;-~ceso d~ En1::1rq1~; 
l'lutocontrol; 
Procesos del Pe11samiento: 
Reforzamiento de la Información Aprendida; 
Desarrollo Social; 
Capacidades Físicas. 

~UENTE: Elaboraciones propias p~ra la presente téais. 
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Como estos exist.en muchos Juegos no e$ 

obJeLivo de este trdbajo describirlos, por lo 

que solo se eJempli~icar1 los més cor1ocidos. 

3,3 El papel del maestro. 

Le e~cucl~ e~ un organismo ideolóyico del E5tado~ este 

planes y programas qu~ han de cumplir y cubrir quienes 

en ella laboran. CbYidment.e-, est.as reglament.aciones 

mantienen a la e~cuela e11 un nivel de mBnipulación 

conveniente pa1~a mant.t-ue-1· 

del Estado Junto con 

la ideologia y al equilibrio 

los otros oryanísmos que lo 

conforman,, creándose asi-, •Jn orden rector que vigila y 

mantiene las condicioens que le darán esta armenia 

;lp~rcnte. ~nte el ~~~~tln7 la escuela debe ser, antes 

que un instrumento de difusión y creaciór1 culturalp un 

regulador y corrector de la conducta, Esto se reFleJa 

en el tipo de hon1bre que crea. 

Todo esto se presenta como una p rob lematic.:a 

obstaculizante del quehacer del m~estro que, lejos de 

ser . libre y creativo, esté encaJ~do en un orden 

preestableGido, de donde di~icilment~ puede escapar. 

Para empezar, veremos q1Jé se pretende del maest.ro en 

cuanto a con~ormador de una institución reyulada por la 
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ideologia dominante; después la tarea que se le asigna 

el. 111aestro 

Después, el co•pro•iso social que 

al dese•peftarse como tal. 

ftnalizare•os lo anterior como una serie de li•itantes 

hacia lo que seria la taree ideal del •aestro que 

·co•prerider1a · la +-acilit.ación del proceso enseft'anza

aprendizaJe creativamenter personal•enter i•plementando 

actividades • trav~s de los •edios que ten9a a su 

alcance y 

oportunidad de capacitarse per•anent.emente y que 

contara con el 

obJet.ivos. 

t.ie•po necesario para lograr sus 

El poder del B1<1estro. 

Hay tres acepciones de la palabra •aestro que 

han pa~aJo a cer !~~ •ás conocidas: 

El hombre eminente en cualquier +-acet.a de 

la cultura, que con su obra cienti+-ica o 

lit.eraria, verdadera•ente relevante, inf'luye 

en la vida y la r·ormación, incluso de los que 

establecen contacto con él sólo a través de 

sus obras. 

ftplicase al que por su trabaJo o por su 

capacidad o alguna situación especial dirige 
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una obra o un taller en el cual col abc>ran .. 

otros artesanos de categoria in~erior. 

El que consay r·a su vida a la 

educativaC52>. 

t..area 

La idea de maestro connota el concepto de ser 

operante sobre otros. La relación •aestro-

· discipulo es una relación de desigualdad en 

donde a•bas partes aceptan su postura. 

postura en donde el maestro tiene el poder 

que le da el conoci11iento, conoci•iento que 

nos lleva a un saber que le dara esa 

superioridad ante el que no sabe y desea 

b~ber. el •~es~ro e~ quien l~ ~~cili~ar• al 

alumno el saber y por esto óebe ser respetado 

como autoridad, autoridad que le da su 

supuesto saber 11ás que el alu•nc, este 

conocimiento brinda al maestro estas dos 

caracteristicas: la de 

autoridad, Carac:teristicas que 

la· de 

seran 

•aneJadas para lograr un estatus y que lo 

colocan en una posición superior. El maestro 

s~ preocupa por conservar esta si·tuación a 

través de su hacer, encasillando su rol en 

(52> Diccionario de Pedagogta II de v. Garcia Ho~, Labor, 1974+ 
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actitudes y actividades que no lo hagan 

tambalearse, situación que limita en cuanto 

al desarrollo de nuevas alternativas de 

trabaJo en el aula (Juqar por eJemplo>. 

El maestro está suJeto a las disposiciones 

aJministrativas de la escuela y a los valores 

establecideos por la práctica docente acerca 

de cómo lograr el aprendizaJe• cómo utilizar 

los recursos disponibles; Pare: que su 

trabaJo sea operante deberá mantener la 

disciplina en el salón de clase, para lo cual 

ut.iliza estrate9ias que ha probado y 

modif'icado a través de su e>:perienc:ia. Una 

de estas estrategias es el orden que deberá 

imperar en el proceso E-~ de acuerdo a lo que 

se supone una buena seri~ de reqlas de 

disciplina y control en el trabajo escolar: 

silencia, limpieza, quietud, cumplimiento, 

et.e:. --------
El maestro dará una imayen de si mismo ante 

los demás, con lo que se calif'icará su 

trabaJo como eFicaz o 110. Del mismo modo, el 

maestro va Formándose una im~yen p1·opia que 

asume Y hace valer pa1'a conservar su trabaJo 

y sentir que loyra el éxito prof'esional. 
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Son condiciones muy 

maestro, insLalarse en 

importantes para el 

una post.ura de poder. 

a~toridad y eFiciencia so~1'e sys alumnOSp 

condicion~~ que se sienten vulnerables ante 

actividades ládica~, pues ~~tes requieren de 

en la realización de la 

tarea y una at:t..it.ud del ma.,st.ro co••pletament.e 

diferente a la de autoridad. Est.o hace que 

el m~estro piense que si Juega con sus 

alumnos le perderán el respeto y se ver~ 

fuera de su lugar de poder sobr•e ellos, para 

instalarse en un luq~r de igualdad ante la 

b<1squeda del conocimiento, cusa que lt> 

quit~r~ o re~t~r~ ~uto1·iddtl y arr1esQar~ la 

eficacia de su trc.bajo, sobre t.odo, ante los 

ojos de los dem~s. El maestro no se quiere 

exponer a esto, por lo que prefiere 

asegurarse de que las est.rat.eglas que uLili2a 

sea11 e~;.encialmente adapt'3t.ivau. Y QUt:' SIJ 

práctica fomente más la reproducción de 

est.ructu ra!i q1.J.e su t..ransTormación. 

El quehacer del maestro. 

En el 

t.ener 

caDo del n1aestro de primai~ia, deberá 

las siguient~s caracterf 5tic~s en 
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cuanto a su Formación y a sus habilidades: 

Inspirar y motiva1· a los alumno~. 

Crear un a~biente en donde 105 alumnos 

puedan d~sarrollar sus habilidades. 

Conocer las necesidades de su5 alumnos y 

el •omento en el que se encuentra la 

•ayoria del grupo. 

Establecer un ambiente de conFianza para 

que exista el di•loqo y la comunicación. 

Ser el portador y receptor de información 

y vivencias. 

Planear, programar y evaluar de ~arma 

adecuada las actividades. 

Conocer los utensilios de trabajo y Juego. 

Ayudar a los demás a lograr su 

autoconocimiento. 

Autoevaluarse para poder evaluar el 

trabajo de sus alumnos. 
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Ademáu de los cout.eniúos proFesionales qu~ 

debe haber adquirido en el curso de su 

carrera para el loyro de su labor.(53) 

El •aestro tiene q•.1e ensetfar al alu.mno 

escribir, et.e. Tiene que haber por tanto, 

una parte de tr~baJo direc~o e11caminada a 

proporcionar al nino esas destrezas en el 

grado conveni~nte, puente que el niNc es 

incape: de aprender esto por si mismo. 

El maestro tiene quu procurar ~ue el nino 

adquiera un circulo de ideas, en 

extensión y de tal modo oryanizad~s. que al 

salir de la escu~la sea apto para comprender. 

en la medida de sus posibilidades, la cultura 

de su t.ientpo. He el~ evaluar ~in~lmcnte los 

resultados del ~robaJo y retroalimer1tar sus 

r1Jt.UrdS experiencias• 

Si a todo esto se aNade qu~ los docent~s 

estén ínformados del enfoque psicoanalist.a 

de:l Juego, lo cual implica ur1a formación 

C53> SefchovicK, WaesbYrd. "Hacia una Pedayogia de la Creati
vidad• •. PP• 47-54. 
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permanent.~,. para el adiestramiento en la 

observación de los Juegos inTantiles y hacer 

prevalecer el Juego sobre el Juguete y sobre 

los materiales utilizados; que sepan Juvar, 

para poder hacer JUQar a sus alu•nos y 109rar 

relación con ellos. habré una buena 

resultado maestros que ratls que dirit;ir 

por 

el 

aprendizaJe lo Taciliten. 

Descrita así la tarea del mac~tro resulta un 

tanto la de la persona ideal eTectuando la 

labor ideal; la realidad es completamente' 

distinta, si nos detenemos a analizarla 

encont1·are1nos que: el maestro tiene una ~area 

aparentemente deTinida y limitada que podria 

consis·tir en lo anteriormente expresado. pero 

adem~$ cubre Funcion~s circunstanciales, como 

por e,jemplor crear las condiciones 

especif"icas para las r'elaciones 

interpersonaJps en el ir1t~rlor de la escu&la. 

•Las condiciones materiales de cada escuela~ 

p rovenien t.es de la historia de su 

constitución en la localidad y de su relación 

con la contYnid~d, se combinan con la manera 

cómo la oryani?a el 

esa combinación 

director en tur·no. 

s•Jrgen una se,rie 

DI!' 

de 

necesidadE•s y pt•ioridcnh:.--~ que devienen en 
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tarea~ para los maestros<54)J com6 son i~s 

comision~5 periódi~2s de aseo, Jis~lplir1a, 

concurso~, Fe~tivales, Juntas co~ padres de 

f'ansi l .icl, cooperativa escolar, cuot.as 

escolares, record de puntucil ida<l 'y 

asist.encia, campaffas para evitar l R , 

cor1~emineciónr cercmoni~~ civicas, e~c., lo 

antip~tias del director t1acia los ma~str~s. 

Los maest.i-os tratan de cumplir lo •H•Jor 

posible con estas tareas, a'1n ci costa de 

desat.ender lo acadt:-mico, pues es la dnica 

manera de •quedar bien• con el di1·ector de la 

escuela q•Je es la. persona responsable de 

otorgar una caliTicación a cada maestro que 

maestros son promovidos. 

El llt>mpo con e.l que cut;."fJtan pi:lr-a rEiali:t:.ar 

l~s tareas an·terlor~s, tan~o como para cubrir 

el programa de cl~se, no varia, sigue siendo 

el mismo nóm~ro de horas de la .Jornada 

e5.colar. En est.e tiempo t>l maebo"t.ru debe 

hacer que los alumnos ti·abaJen para ap1•ender~ 

(54) Aguilar, Citlali. • El TrabaJo de le~ Hae~tros, ur•~ 
Con~truc~ión CotiJlana•. Tésls de Mae~t1·1a, O,I.E, 1985, I,P.N. 
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mantener la disciplina y el interés del 

generalment.e més 

debiera ser (35 a 50 

numeroso de lo que 

niNos por grupo de 

primaria> resolver dudas y atender más o 

menos individualmente a los alumnos. Por 

otro lado, debe dividir el tiempo para que 

logre realizar las actividades 

los co11tenidou del corso 

que impart.e., que generdlmt::ut.~ :;~r. ::~:: ~!:" !~ci. 

que puede cubrir en el tiempo caigncdo adn 

sin tareas extras. 

En el ámbito escolar, el valor de Juego y del ~ 

Juguete es en relación directa a su 

utilización, como medio para Tacilitar la 

adquisición de las nociones que los niNos 

deben alcanzar a tt'dV~~ de 

etapas del desarrollo. Utilización como 

au>:iliar en las tareas e>:pos.i ti vas y 

experimentales en el aula con el fin de 

estimular el deseo de investi9aci1on y 

resolución de p1~oblemas. 

Pura que Pl uso del juego sea Tactible en el 

ámb i ·t,o esc.:ol ar, hab ria q•Je replantear todas 

las limitantes del quehacer docente y crear 

nuevas condit:iones que facili·ten y 
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pr·oporcionen t>l '-'"Paclo ldd.ico en donde pueda· 

avance en los métodos actuales, 

Se han mE-nciorrado todas las ventajas y i.; 
.juego 

de 
h~rramlentas y los Juguetes 

aprer1dizaJ~: 

d~ su uso no sean 

nuestro sistema educa~ivo. 

posibilidad de 

i mp l en1en tac i ón 
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CONCLUSIONES. 

El Juego es uno de los primeros pasos de la evolución p'ersona.l 

social. Es un •odo de entrar en contacto con un •undo 

infinitzs posibilidades y de adaptarse a él. 

El .juego es el precursor del traba.jo y de la creatividad. Es 

•edio por el cual el niNo llega a aprender sus relaciones con 

pasado .. ,..""'! ~! fj·,~~t:oot.t:!'• con sus compat'feros y con sus wtayores. 

Permi~iendo que un niNo Juegue se le da la oportunidad de 

·.experimen~ar, elegir y aprender. 

El Juego es una posibilidad, la respuesta de lo que se es capaz 

de hacer • 

.Dt~sde- este p11nt.~ de vl::.La, el JUt:oqo se convierle 

fundamental Y en una nueva filosofía educativa que facilita 

independencia, la seguridad en si y la in~e9ridadl esto es la 

basa del apr~ndizaJe• Oue no contemos con las r.onfjic:ioneS 

necesurias. ni en el aula. ni eJl la escuela, ni en los proyra~as 

~ducativos, deJa la alLernativa de un camino abierto, de un campo 

.rért,il que e!:ipera st:or sembra~o, de un cambio que t.enemos· en las 

manos. 
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