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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación documental, ubicada en el nivel 

preescolar, contiene los aportes teóricos que sobre el Juego 
existen. 

Entre los principales propósitos que persigue la educación 
preescolar, es lograr el desarrollo integral del educando. 

En la actualidad en el nivel preesco!Jr se trabaja con el 

método de proyectos, que significa planear juegos y actividades 
de acuerdo a los intereses y necesidades del niño; los cuales, los 
pone de manifiesto por medio del juego que representa una 

actividad vital en su desarrollo y se considera como la 1nás 

apropiada para llevar a cabo y lograr fines educativos. 

Es muy importante saber cómo el individuo va construyendo 

su conocimiento y cuál es el papel en dichas construcciones, lo 
cual se puede lograr conociendo algunas teorías del aprendizaje; 

de la mis1na forma, conocer las diferentes etapas del desarrollo del 
infante y cuál es la relación que hay entre éstas y el juego, toda 
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educadora debe contar con la habilidad para introducir esta 

actividad en la clase mediante los lineamientos metodológicos que 

el nuevo programa propone, como son las áreas de trabajo, los 

bloques de juegos y actividades, etc. 

El juego en la etapa preescolar representa una forma de 

expresión por medio de la cual, el niño desarrolla sus potenciali

dades, establece relaciones con otras personas, con su medio 

mnbiente, le permite conocer su cuerpo, su lengu,~je y en general, 

en la estructuración de su pensmniento. Por todo esto, el juego 

representa un elemento indispensable en el proceso enseñanza

aprendizaje y no se puede prescindir de él en cada una de las 

actividades que se realizan para obtener mejores resultados en 

dicho proceso, pero que desafortunadan1ente en algunos planteles 

educativos ignora11 la importancia del juego. 

Tomando en consideración todo lo anterior expuesto, surgió 

la inquietud de este equipo por investigar y conocer el papel 

fundmnental que tiene el juego co1no instrumento didáctico en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

La presente indagación está estructurada por cinco apartado 
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que son: la formulación del problema, el marco teórico, la meto-

dología, conclusiones y/o sugerencias y la bibliografía. 

En la formulación del problema se hace una corta descrip

ción del tema y de algunos antecedentes del mismo, se plantea la 

hipótesis y se trazan algunos objetivos. 

El marco teórico está conformado por tres capítulos: 

En el primero se mencionan algunas teorías del aprendizaje. 

En el segundo se ve el juego en relación con el desarrollo; en 

el tercer y último capítulo se aborda la vinculación que existe 

entre el juego y la enseñanza en educación preescolar. 

Terminado el marco teórico, se describe la metodología que 

se utilizó, donde se hace referencia al tnétodo de análisis de 

contenido por considerarse como el más apropiado para este tipo 

de investigación, de la misma manera se mencionan las técnicas 

que se emplearon como apoyo, se elaboraron las conclusiones y/o 

sugerencias donde se rct1eja la importancia que tiene el juego y el 

poco interés que en el nivel primaria se le da a esta actividad; en 
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las sugerencias se dan algunos puntos que a criterio de este equipo 

sería muy importante que los maestros tomaran en cuenta dentro 

de su práctica docente, después se incluye la bibliografía que se 

consultó para fundamentar esta investigación. 

Con el presente trabajo se pretende que sirva para mejorar la 

calidad educativa, así con10 un documento de apoyo para 

posteriores indagaciones, y ver por lo menos que su elaboración 

probable1nente beneficie a futuros profesionistas. 



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Juego es la actividad o servicio que se desempeña o se sigue 

sólo con miras a sí mismo y no por el propósito a que tiende o por 

el resultado que produce. 

En los pequeños significa poner en práctica toda su crea

tividad, ya que por n1edio de esta recreación, los niños expresan 

su estado de ánimo. 

Además es concebido como un hecho social que impide una 

construcción cultural y es una necesidad vittl que ayuda al equi

librio humano. 

Es a la vez actividad reconocida, co□o un proceso de la 

educación, es fundamental para el desarrollo fisico, intelectual y 

social del nifio. 

Desde nuestros antepasados ya se le daba importancia a esta 

actividad lúdica. Los grandes filósofos como Aristóteles y Platón 

describieron el juego como la felicidad y la virtud dándole un 
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valor educativo, jerarquizándolo en diferentes edades. Este con-

cepto ha permanecido fijo. Kant mismo lo multiplica al decir que 

el juego es una ocupación por sí mismo agradable, y no tiene 

necesidad de otro objetivo y ·oponerlo al trabajo que es una 

ejecución molesta por sí mismo que solamente motiva por el 

resultado que ofrece, por eje1nplo la recompensa. 

Así con10 ellos, varios autores opin_an acerca del juego, pero 

nada más reflexionan y no lo llevan a la práctica. Hasta años 

después Federico Froebel lo llevó a la práctica, el cual lo define 

como el producto 1nás puro y espiritual del hombre. 

Juego es una actividad que realizan tamo los animales como 

los seres humanos, éste es un riesgo común de la reproducción 

social. El ser humano es siempre responsabilidad de estas accio

nes del saber que en ellas se manifiestan. 

Algunos filósofos, sociólogos, pedagogos, psicoanalistas y 

médicos han tratado de investigar cada uno a su manera sobre el 

Juego. 

Roger Callois.- Describe que los juegos de los adultos igual 
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que de los niños se basan en cuatro categorías: la competición, el 

azar, el simulacro y el vértigo. 

Estas dos últimas juegan un papel muy valioso en el infante. 

Por ejemplo, en los juegos de imitación de adultos, cuando juegan 

a la mamá, al papá, al doctor, etc. 

Según Winnicott, nos dice que si los niños juegan es por una 

infinidad de causas que se hacen patentes y se 1nanifiestan por 

placer, para expresar la agresividad, contener la ansiedad, acre

centar su conocimiento y para establecer relaciones sociales. El 

juego contribuye a la unificación y a la integración de la 

personalidad y permite al educando entrar en comunicación. 

Toda actividad lúdica ocasiona animación, manifestándose 

con señal de alegría. Este placer no reduce sus pulsiones parciales 

que logran mostrar en el juego, la actividad mental como a la 

actividad física utilizada por el niño. 

Freud Melanie K.lein.- Establece al juego como un lugar muy 

ilnportante contra la angustia por los movimientos de las pulsio

nes sexuales. Y considera que las actividades lúdicas del niño 
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pequeño le ayudan a vencer su temor a los peligros tanto 

interiores como exteriores, haciendo que la imaginación se 

comunique con la realidad. 

Los niños sienten un placer tan intenso en sus juegos, no 

sólo a causa de las satisfacciones que les facilita a la realización 

de sus deseos, sino también porque encuentran en ello, un n1edio 

de reprimir su angustia. No se trataría simplemente de dos 

lhnciones aisladas. Gracias a un cmnplejo proceso que moviliza 

tod::L'> la energías del yo, los juegos de los niños modifican la 

angustia en placer. 

Decroly describe que el juego es un instinto que estiinula 

acciones no conscientes, b,~jo el poder de estímulos apropiados, y 

además provoca un estado agradable o desagradable. 

J. L. Stone y J. C. Church señalan que el juego es la palabra 

que en1pleamos para relacionar a cualquier cosa que hagan los 

niños y que no puedan ser implicadas entre los asuntos serios de 

la vida; por ejemplo: domür, comer, vestirse, etc., ya que el niño 

de preescolar convierte en juego todo lo que hace. 
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Alton Pati;idge lo define en diversión designando toda clase 

de distracción fuera del trabajo para cualquier edad, y a estas 

actividades infantiles se les llaman juegos. 

Después de analizar las definiciones de algunos especialistas 

en el juego, podemos concluir que: el juego es un factor muy 

hnportante dentro del desarrollo de actividades que sirve como 

instrun1ento didáctico en el nivel preescolar. Estamos conscientes 

que los educandos lo realizan todo jugando pero sin intenciona

lidad. 

Todo esto debe ser aprovechado por la educadora, haciendo 

que las reacciones que el juego ocasione, brinden nuevos elemen

tos, ya sean psicológicos, lingüísticos, sociales, etc. 

Es primordial conocer las diferentes teorías del juego y así 

afrontar los problemas que se pueden presentar dentro de la labor 

educativa. Se podrá observar los distintos juegos del niño para 

seguir en todo momento su evolución. 

El juego pertenece a u11a necesidad fisiológica socialmente 

reconocida e institucionalizada con un sano ejercicio y un tiempo 
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de recuperación de la fuerza para el trabajo. 

En tiempos pasados, los juegos de los adultos no podían 

dejar de cumplir a unas reglas, o a las leyes que rigen la sociedad. 

Para el niño cuando es muy pequeño, el juego es sietnpre 

una actividad n1uy seria que contiene todos los recursos de la 

personalidad. 

El infante que juega se experimenta y se construye a través 

del juego, aprende a controlar la angustia conocer su cuerpo, 

representar el mundo exterior y actuar sobre d. 

A medida que el pequeño avanza en su desarrollo es capaz 

de cotnpartir sus juegos con otros niños donde propone o rompe 

las reglas que entre ellos establecen. 

Por lo anteriom1ente expuesto, el juego es considerado como 

un factor socializador, ya que ayuda al niño a identificarse, 

representar papeles sociales y esto hará que logre su desarrollo 

integral. 
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En sí el juego representa sencillamente una función vital, si 

toda necesidad da origen a un interés, toda actividad va acom

pañada de la necesidad de jugar, su vida es el juego, y por medio 

de él realiza todas sus actividades, que tomándose en cuenta para 

lograr aprendizajes, es una fuente inagotable e interés, ya que 

cuando el nifio juega se mueve en fom1a natural y satisface sus 

necesidades de acuerdo a su edad. 

Por todos los valores que el juego encierra, en la escuela 

actual es un recurso inagotable como medio de ensefianza

aprendizaje. 

Para el desmTollo de esta indagación se delimita el probletna 

de la siguiente manera: el juego como recurso didáctico en el 

proceso enseñanza-aprendizaje en los niños de 3er. grado de 

educación preescolar. 

Una vez delilnitado podemos plantear algunas interrogantes 

que surgen de la problemática y así detenninar cuáles son los 

factores o causas por las cuales no se lleva a la práctica el juego. 

¿En realidad el juego es utilizado como recurso didáctico en 
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forma adecuada en el jardín de niños? 

¿ Qué papel juega la educadora en el proceso ensefianza

aprendizaj e? 

¿Qué elementos entorpecen la relación niño-juego? 

¿Al llevar a cabo las diferentes actividades en el plantel se 

toman en cuenta los intereses del nit1o'? 

¿Qué beneficios proporciona el juego a los niños? 

Para todo educador es muy importante saber todo lo relacio

nado con el juego, ya que es un elemento primordial en el desa

rrollo del nifío, como lo indica el programa de educación preesco

lar, donde todas las actividades giran fundamentalmente en el 

juego, y consideramos que es un factor necesario en el desarrollo 

del pequeño, porque por medio de él manifiesta o transmite sus 

deseos o necesidades e intereses, además de proporcionar diver

sión, alegría, entretenimiento, etc. lo encamina a descubrir una 

extensa variedad de experiencias significativas para desarrollarse 

integralmente. 
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Justificación 

Al llevar a cabo esta investigación, son varias las causas que 

nos motivan para realizarla, entre éstas están las siguientes: 

En cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje, rnuchas ve-ces 

los nii'íos en edad preescolar 1nuestran aburrimiento porque no 

existe qjuste entre las actividades a las que se les obligan realizar 

y sus necesidades. Es muy ítnportante tomar en cuenta el interés 

de los pequeños en todo lo que realizan, ya que sus intereses son 

fuentes de 111otivación. que los i1npulsan a hacer lo que desean 

cuando tienen libertad de elección. 

Se considera que el juego es un elernento indispensable en el 

proceso enseñanza-aprendizaje porque a través de él se puede 

identificar la relación entre los diferentes aspectos del desarrollo 

en el preescolar. 

En el jardín de nü1os se le da mucha importancia al juego, ya 

que se sitúa en el acto de formar una de las actividades 

prin1ordiales del niño. debido a que por medio de él repite 

acciones que vive diariamente. 



14 
Además le permite preparar interiormente todas aquellas 

impresiones y experiencias que despierta su interacción con el 
medio exterior. 

El juego es un lugar específico delimitado dentro y fuera del 
aula donde los pequeños pueden realizar actividades derivadas de 
las experiencias de aprendizaje que se estén tratando. 

La aproxi1naeión del niño a su verdad y el deseo de 
concebirla v hacerla suva, ocurre a través de esta actividad. Puede , ; 

ser también d espacio si1nbólico donde se recrean las dificultades 
que él produce y da una opinión diferente a lo que k causa 
sufrimiento o miedo, y volver a gozar de aquello que le provoca 
satisfacción. 

La capacidad de jugar con el lenguaje y de sonreír son 
señales n1uy importantes del desarrollo de un niño. Un infante que 
sufre emocionalmente ve afectado su juego y su lenguaje. 

Es 1nuy significativo conseguJJ que los niños de1nuestren 
interés en las actividades para propiciar un 1nejor aprendizaje y 
colaborar a evitar posibles problen1as que muestren los niños, 
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como pueden ser la agresividad, la falta de autonomía y la poca 

creatividad en los nmos. 

Asimismo, el pequeño se enlaza con su entorno natural y 

social desde una apariencia totalizadora El jardín de niños 

considera la obligación y el derecho que tienen los infantes a 

jugar, así como a prepararse para su educación futura. 

La educadora como promotora, orientadora, guiadora y 

coordinadora favorece los intereses de los niños a través del juego, 

el cual puede potenciarse en el pequeño preescolar aprendizajes 

que fomenten todos sus aspectos. 

Para que el niño construya lentamente su pensamiento, a

fiance su coordinación psicomotora y su capacidad socioafectiva, 

creativa y lenguaje, se debe establecer un ambiente placen-tero y 

seguro permitiéndole tener experiencias a partir de su actividad 

fisica, sus acciones sobre objetos determinados y la interacción 

con otros nmos durante el juego espontáneo o dírigido. 

Todas estas consideraciones nos llevaron a investigar el 

juego como · elemento indispensable en el proceso enseñanza-
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aprendizaje de los alumnos de educación preescolar. 

Esta actividad no es comúnmente practicada en los jardines 

de niños, por lo que los pequeños se aburren y se cansan de las 

actividades recibidas en el día. 

Para abordar esta indagación, partiremos de la siguiente 
hipótesis: 

El juego utili::ado como recurso didáctico favorece el 

aprendi::aje del niño preescolar. 

Variable independiente: el juego utilizado como recurso 

didáctico. 

Variable dependiente. el aprendi::aje. 

Para probar esta hipótesis nos planteamos los siguientes 

objetivos. 

- Precisar la opinión de algunos autores que sobre el proble

ma sostengan. 

- Proponer algunos recursos didácticos para su enseñanza. 



CAPÍTULO I 

ALGUNAS TEORÍAS DEL APRENDIZA.JE 

A lo largo del siglo ~ el desarrollo humano ha sido estu
diado desde diferentes puntos de vista teóricas que se basan en 
diversos supuestos acerca de cómo se adquieren las conductas 
nuevas. 

Las diferentes teorías contienen hipótesis implícitas o explí
citas acerca de cómo se produce el desarrollo, su naturaleza y sus 
causas y qué factores lo favorecen o lo dificultan, cuál es la 
importancia de los factores biológicos y ambientales, etc. y con 
qué métodos, o cuáles son las unidades de la conducta a las que 
hay que prestar más atención. 

La investigación sobre las funciones psicológicas desde un 
punto de vista fisiológico y biológico, fueron algunos factores que 
originaron a la psicología experimental y de ahí el desligue de la 
psicología y de la filoso:fia, la cual se consideraba parte de esta 
última 
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Al ser utilizado el método de las ciencias naturales, la 

psicología tomó un carácter científico. Su finalidad es estudiar de 
manera experimental las funciones psicológicas por medio de la 
observación, experimentación y medición; esto da lugar a que 
haya una ruptura con las corrientes animistas y sus explicaciones 
acerca de la actividad psíquica. 

La psicología experimental utilizando el método científico, 
da lugar a los primeros estudios respecto a los procesos y aspectos 
psicológicos que el hombre presenta durante su desarrollo bioló
gico y social, desde varios puntos de vista y teorías que van 
resurgiendo un sin fin de teorías y modelos de explicación. 

A fines del siglo pasado, varios investigadores ya demos
traban interés por estudiar el aprendizaje y sus procesos a pesar de 
las dificultades teóricas y metodológicas referente al desarrollo de 
una psicología científica. 

El proceso de aprendizaje desde entonces ha ocupado un 
punto primordial entre las investigaciones fundamentales y se ha 
desarrollado con más fuerza en base a diferentes orientaciones 
teóricas. 
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Como resultado de estas indagaciones, las distintas aporta-

ciones teóricas sobre el aprendizaje facilitaron plantear un sin 

número de teorías del aprendizaje, todas con diferentes concep

ciones teóricas. 

Para unos se considera el aprendizaje como un proceso 

psicológico mediante el cual se pueden explicar los demás, y el 

comportamiento en general. 

Para otros, es la estructura de varios elementos cognosciti

vos interrelacionados con el medio circundante. También lo 

consideran cmno un proceso que evoluciona en forma paralela a 

otros de acuerdo a la evolución de la persona y su interacción con 

su contexto. 

La escuela neoconductista y la cognoscitivista son dos 

corrientes de la psicología experimental que surgieron a mediados 

de este siglo y sus aportaciones han tenido influencia en este 

proceso. 

Son bastantes las teorías del aprendizaje que han surgido, 

pero para llevar a cabo este trabajo solamente mencionaremos 
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algunas de ellas, como son: aprendizaje cognoscitivista y sus 

puntos de vista; así como la teoría piagetana, por considerar que 

son posiblemente las más importantes y las que más influencia 

histórica han tenido dentro del proceso de aprendizaje. 

1 .1. Aprendizaje cognoscitivista 

En la teoría conductista, el tema primordial es el aprendizaje 

y no es difícil pensar que muchas de las teorías de aprendizaje 

procedan del conductismo. 

Pero también surge la inquietud de cómo se aprende y el 

interés por parte de psicólogos experimentales por estudiar los 

proceso intermediarios entre el estímulo-respuesta. Estos investi

gadores son los cognoscitivistas, que consideran al aprendizaje 

como la adquisición de estructuras cognoscitivistas. 

La psicología cognitiva constituye una perspectiva muy 

fecunda que tiene en estos momentos mucha importancia dentro 

de esta materia. 

La teoría cognoscitiva se le puede considerar como una de 
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las más actuales y en los años de los sesenta se le empieza a 

considerar como una de las más importantes en la psicología. Este 

enfoque es el resultado de tomar conciencia de las insuficiencias 

de la posición conductista y de la imposibilidad de construir una 

psicología que prescinda del sujeto y que solo se limite a 

establecer relaciones probables entre el estímulo y respuesta. Esto 

suponía reducir las capacidades del sujeto y dejar fuera de la 

psicología el estudio de los aspectos primordiales de la actividad 

psicológica. 

Se considera que a inicios del siglo, se dan las raíces de la 

línea cognoscitivista mediante los trabajos funcionalistas, de igual 

manera las aportaciones del conductista Tolman; se puede pensar 

que desde entonces aparecieron los iniciadores de esta corriente, 

que dejaron a un lado los términos como mente, conciencia, ya 

que esto hacía pensar que estaban de acuerdo con los conductistas 

en la idea de que la psicología no es una ciencia animista que 

estudia la conciencia. Y se dieron a la tarea de estudiar al ser 

humano y sus procesos cognoscitivos. 

Estos teóricos tomaron en cuenta el medio ambiente y las 

conductas como principales factores del comportamiento y que se 
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manifiesta mediante una expresión motora de algunos elementos 

de procesos entre ambas como la percepción, los sentimientos, 

que se van originando de acuerdo a la experiencia de la persona. 

Por lo tanto, el cognoscitivista se siente comprometido a 

llevar a cabo el estudio científico de estos procesos, los cuales le 

facilitan al sujeto manejar y asimilar la información de fom1a 

objetiva y analítica, que a la vez con el auxilio de una meto

dología que de paso a la comprobación, experimenta basándose 

en una teoría de la medición, que habilite evaluar dichas etapas. 

"El térn1ino cognición, se refiere a todos los procesos 
mediante los cuales el ingreso sensorial es transforma
do, reducido, recuperado o utilizado. La psicología cog
noscitivista se ocupa de estos procesos aún cuando ope
ren en la ausencia de la estimulación, corno sucede en 
la imaginación. Términos tales como sensación, per
cepción, imaginación, recuerdo, solución de problemas 
y pensamiento entre otros, se refiere a etapas o aspectos 
hipotéticos de la cognición". (I) 

El estudio del nuevo enfoque en el estudio del comporta

miento, se caracteriza fundamentalmente por la construcción de 

modelos de dicha conducta. 

(1) RUIZ Larraguivel, Estela. "Reflexiones en tomo a las teorías del 
aprendizaje". U.P.N. Antología, teorías del aprendizaje, pág. 232. 
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Se entiende por modelo una representación simplificada y 

concreta de aquello que se trata de representar; es decir, es algo 

que se comporta o que produce los mismos resultados que el 

sujeto que se está tratando de modelar. Por lo tanto, un modelo de 

la percepción visual humana constituye una representación de 

cómo se produce esta percepción, de modo que funcione de modo 

semejante a como funciona en el hombre. aunque no se to1nen en 

cuenta algunos aspectos que pueden considerarse secundarios y 

en este sentido, se trata de una representación simplificada. 

Es fácil detectar el interés que puede tener la construcción 

de modelos del comportamiento que nos permite describir y 

predecir la conducta hun1ana en diversas situaciones. 

La psicología cognoscitivista hace uso de tres modelos para 

explicar las diferentes estructuras cognoscitivas y sus funciones. 

Dichos modelos son una fuente de información que van desde el 

funcionalismo, hasta el estructuralismo. 

1vf odelo asociacionista. Los partidarios de esta escuela, 

sostienen que las conductas complejas se forman por combinación 

de los simples y se oponen a las opiniones de esos momentos de 
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que los sujetos no experimentan sensaciones simples y luego los 

combina para formar otras más complejas, sino que perciben 

directamente con figuraciones complejas en su totalidad y que en 

cambio, el análisis de los elementos es posterior. 

Para estos investigadores, el aprendizaje es el resultado de 

las asociaciones realizadas por el sujeto, entre sensación, copia de 

la realidad y las experiencias propias. 

La memoria es el almacenamiento de esas coptas, o sea, 

corno producto de las asociaciones. Para ellos el conocimiento se 

logra mediante el enlace que hay entre las ideas, consideran a la 

palabra como códigos y su aprendizaje se basa en la memori

zación de algunas letras. 

La poca utilidad que presenta el concepto de asociación se 

puede palpar en la poca importancia que le atribuye a las estruc

turas cognoscitivas del sujeto y su papel para construir conoci

mientos. Por todo lo anterior expuesto, estos teóricos tuvieron 

necesidad de buscar nuevas alternativas para explicar la supe

ración del reduccionismo y que puedan centrarse más en el 

estudio de las estructuras y procesos cognitivos. 
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este aparato. De acuerdo al enfoque de sistemas, el procesamiento 

de información le da mucha importancia al examen de la 

información y a la estructura de la memoria. En este sentido, las 

partes del procesamiento de la información en el sujeto es lo que 

contorma la entrada de información, la memoria a corto plazo, la 

memoria a largo plazo y la respuesta. 

La estructura primordial de este proceso es la metnoria, tiene 

varias funciones y por consiguiente, mecanismo. 

Las funciones básicas que realiza la memoria son: el alma

cenwniento, recuerdo y recuperación de intom1ación, etc., siendo 

las básicas las dos primeras mencionadas. 

"La memoria no solo es un proceso, sino que está constitui

da por varios procesos y bases, las cuales destacan los procesos de 

codificación, almacenamiento y recuperación; términos extraídos 

del lenguaje de la computación". (Z) 

El proceso por el cual la información es almacenada, consta 

básicamente de tres fases: l) registro sensorial; 2) memoria a 

(2) Ibid. Pág. 236 
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corto plazo; 3) memoria a largo plazo. 

La memoria y aprendizaje están estrechamente relacionados 

y es dificil encontrar diferencia entre ambos, los procesos cogni

tivos: aprendizaje, pensamiento, etc., necesitan de las funciones 

de la memoria y ésta es un complemento para dichos procesos. 

La explicación de la cibernética sobre la evolución del 

conocimiento sólo se concreta a estudiar el tratamiento del 

conocimiento, reduciéndolo a ciertas estructuras, sin considerar al 

individuo como un ser social. 

Teorías de organi:::ación. El objetivo de estas teorías es 

aventajar las explicaciones sobre la adquisición del conocimiento 

dadas por a cibernética, aunque se apoya en algunos conceptos y 

procesos de ésta. Su concepto clave es la estructura cognoscitiva 

del individuo y estudia la manera como esta estructura se forma y 

transforma en relación al conocimiento, por concebir a las estruc

turas de conocimiento como una totalidad que no se puede reducir 

en sus elementos, se considera que dicha teoría se originó en la 

corriente de la Gestalt. 
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El aprendizaje lo consideran como la transfonnación de 

esquemas, la cual se lleva a cabo debido a la inclusión de nuevos 

elementos a los esquemas y esto da como resultado una recon

figuración del mismo. 

La teoría de la organización supera a las dos teorías antes 

mencionadas, pero sus autores insisten en ignorar los factores 

sociales y biológicos y su influencia en la adquisición de aprendi

zajes y éste se encuentra coincidentemente en el tratamiento de la 

información. 

El individuo al construir sus esquemas se encuentra en 

estrecha relación con sus experiencias pasadas y la información es 

asimilada de acuerdo a como su organización de esquema se lo 

permita. 

Los investigadores de los esquemas son expertos en la 

ciencia de la computación y a través de ella pueden estudiar los 

problemas del conocimiento y la comprensión y aprendizaje del 

mismo. Desde este punto de vista, el esquema se considera como 

estructura genérica del conocimiento que el individuo posee y lo 

ayudan en la interpretación, inferencias, especulaciones, cuando 
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se asimila un prosa oral o escrita. 

El individuo construye sus esquemas con la experiencia, y 

éstos incluyen secuencia de acciones, estereotipos acerca de roles, 

personalidad, etc. La organización y grado de complejidad que 

caracteriza a éste y su relación con el nivel de conocimiento y sus 

particularidades, facilitará o dificultará la unión de aprendizaje 

con dichas estructuras. 

La comprensión y aprendizaje de conocimiento tiene origen 

en este proceso y las estructuras cognoscitivas juegan un papd 

sobresaliente en el lenguaje. 

1.2. Aprendizaje piagetano 

Las últimas décadas del siglo pasado señalan para la pe

dagogía un cambio radical, la escuela pública gratuita y obliga

toria, es uno de los fenómenos sociales más importantes de finales 

de esa época y principios del actual, por lo que da origen a una 

intensa actividad científica para el estudio del niño, la nueva 

pedagogía exigía tomar su consolidación en las ciencias humanas, 

la escuela es entonces el ámbito natural de la que surgió la 
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psicología infantil que desde 1904 se ha ido enriqueciendo con las 

aportaciones de psicólogos como Binet, Claparede, Wallon, J. 

Piaget, que fueron los primeros· que contribuyeron con observa

ciones clínicas practicadas en sus propios hijos, logrando aporta

ciones entre experimentos que al desarrollarse dieron lugar a una 

rica actividad científica, que llega a explicar el mecanismo 

evolutivo del niño de una etapa mental a otra, fundamento central 

que dio inicio a la psicología genética. 

La psicología le debe aportes muy importantes a Jean Piaget 

y no creemos que sea una exageración decir que su obra 

revolucionó el estudio del pensamiento infantil; su influencia 

sobre esta materia ha sido profunda, sus penetrantes y primeras 

investigaciones y teorías del desarrollo cognoscitivo, ha situado a 

la psicología del pequeño en camino de moverse en nueva 

dirección. Él ofrece una presentación definitiva de la psicología 

evolutiva que ha elaborado durante los últimos cuarenta años. 

La psicología del niño estudia a éste por sí mismo en su 

desarrollo mental, conviene distinguirla de la psicología genética; 

se refiere al desarrollo del individuo en lo que podíamos vemos 

tentados a considerar ambas psicologías como sinónimas, pero un 
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importante detalle las diferencia: 

Cuando la psicología estudia al niño se tiende a denominar 

"psicología genética" a la psicología general ( estudio de la 

inteligencia), en tanto que trata de explicar las funciones mentales 

por su modo de formación, o sea por su desarrollo en el niño; por 

ejemplo, cuando se estudian los razonamientos lógicos en el 

adulto se pregunta si la lógica era innata o es el resultado de una 

construcción progresiva; con el objeto de resolver tales problemas 

se recurre entonces al niño y por este hecho, la psicología infantil 

se ve promovida al interés en sí misn10 y también explica al 

hombre, pues éste ha comenzado por ser primeramente un niño. 

A este estudio psicogenético Piaget le dedica gran parte en 

sus escritos, desarrolla una teoría referente a la explicación y des

cripción de las operaciones rnentales que construye permanente

mente la transformación del conocimiento individual en cada 

estadio del desarrollo del individuo. Aunque este autor no men

ciona el proceso del aprendizaje ya que dirige su atención básica

mente a la inteligencia y al proceso del razonamiento, su teoría no 

excluye de ninguna manera el aprendizaje humano y sus segui

dores han intentado explicar este proceso y para estudiarlo y 
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justificarlo, es necesario interpretar las ideas de este autor y 

atribuirlas después a la explicación del proceso del aprendizaje. 

En el nivel de la apropiación y modificación del cono

cimiento presente, referente al desarrollo de la persona, en la 

teoría de Piaget se distinguen tres características en las que 

sostiene sus estudios psicogenéticos: 

- La dimensión biológica; para Piaget existe una semejanza 

entre los conceptos biológicos y psicológicos sobre la idea de 

integración de recursos nuevos que estructuran la noción en el 

individuo. Considera que existe una prolongación entre los pro

cesos de obtención de conocimiento y la preparación biológica del 

sujeto, si no se toman en cuenta las raíces biológicas es difícil 

entender la psicogénesis. 

Piaget considera que los pequeños mantienen equilibrio con 

su medio ambiente a través de la adaptación. La adaptación tiene 

dos aspectos: la asimilación y la acomodación; para él, la 

producción del conocimiento es un proceso de asimilación, es 

ante todo un concepto biológico. Al absorber alimento, el 

organismo asimila el medio; esto significa que el medio está 
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subordinado a la estructura interna y no a la inversa. Un conejo 

que come zanahoria no se convierte en zanahoria, la zanahoria la 

digiere el conejo, eso es asimilación. Psicológicamente es la 

misma cosa, el dato externo no es captado tal cual por el sujeto, el 

dato es asimilado a la estructura interna cognoscitiva, integrán

dolo a la estructura misma, es decir, el individuo incorpora 

objetos y sucesos nuevos que encuentra en su vida, los asimila en 

sus esquemas e ideas existentes. 

Para tener una mejor visión de lo que se expone, es nece

sario saber lo que es esquema que no es otra cosa que la primera 

unidad funcional mediante la cual el niño desarrolla capacidades 

mentales que le facilitan el desarrollo del conocimiento. 

"Un esquema se puede considerar como una representación 

mental, impresión, mapa o patrón de memoria constantemente en 

cambio, utilizada por el lactante para organizar y familiarizarse 

con lo que le rodea". <3) Al inicio de la vida del niflo ( en el período 

de la lactancia), los esquemas son vagos como el rostro humano, 

pero conforme el niño recibe nuevos estímulos y experiencias, 

desarrolla representaciones más específicas, definitivas y válidas 

(3) ANGRILLI, Albert. Psicología infantil. Pág. 62. 
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de los elementos de su mundo. Conforme el pequeño madura, 

empieza a formar recuerdos más específicos y detallados de una 

habitación, una persona o un suceso. Pronto podrá evocar imá

genes que son representaciones más claras e identificables que los 

esquemas. "Tanto los esquemas como las imágenes, especialmen

te los primeros, proporcionan muy al principio de la vida, la base 

para el aprendizaje y para la respuesta a nuevas experiencias". <
4
l 

Para buscar equilibrio entre los estímulos discrepantes o 

nuevos y los que ya tiene asimilados, el sujeto los acomoda, modi

ficando los esquemas e ideas existentes para incluir a la experien

cia nueva. De esta manera la persona incorpora, adapta y aprende. 

- la interacción sujeto-objeto. Si bien la ditnensión bio

lógica es central en la evolución de los esquemas cognoscitivos, 

los procesos de esta dimensión (asimilación y acomodación) 

serian inútiles si no se toma en cuenta la interacción sujeto-objeto, 

que es la tesis principal de Piaget según él, "el objeto se conoce a 

través de las actividades que la persona realiza con el fin de 

acercarse al objeto". (5) 

(4) Ibídem. 
(5) RUIZ Larraguivel, Estela. "Reflexiones en tomo a las teorías del 

aprendizaje". En U.P.N., Teorías del aprendizaje. Pág. 241. 
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El objeto no es un dato inmediato que pueda alcanzarse de 

forma espontánea, pero el acercamiento constante al objeto penni
te la construcción de esquemas cognoscitivos más difíciles que 
dan origen en las estructuras biológicas más remotas, Piaget le da 
la misma importancia al objeto y al sujeto, es decir, uno es el 
complemento del otro, ya que considera que existe reciprocidad 
entre el medio circundante y el organismo. A esta relación se le 
conoce como relativismo. 

- El constructivismo psicogenético. Como la interacción 
antes expuesta, el sujeto obtiene experiencias que tienen un papel 
primordial en la formación de las estructuras lógico-matemáticas, 
estas experiencias se clasifican en: 

Experiencia física o abstracciones empíricas que se refieren 
a las abstracciones de propiedades primordiales del objeto con 
respecto a una situación, el sujeto actúa sobre el objeto y sólo 
toma del conocimiento previamente dado. 

Las experiencias lógico-matemáticas o abstracción reflexiva, 
es la acción que lleva a cabo el sujeto con el fin de construir el 
conocimiento al objeto. Este proceso constructivo está presente a 
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lo largo del desarrollo del individuo. 

La construcción del conocimiento es un proceso continuo 

que se inicia desde las estructuras orgánicas y que al paso del de

sarrollo de la persona, se originan las estructuras operacionales y 

éstas al estar en constante interacción el sujeto y el objeto, 

cambian de un estado inferior a un conocimiento más alto. Por 

eso es necesario examinar las características estructurales que 

aparecen en las cognoscitivas, o sea, operacionales, sus trans

formaciones y los progresos cognoscitivos característicos de cada 

estadio o etapa del desarrollo. 

En cada período se observa la formación de estructuras 

operatorias que con el paso del tiempo le permite a la persona 

lograr mayor organización intelectual. En el período que abarca 

de la niñez a la edad adulta, el individuo construye estructuras que 

le sirven para organizarlas internamente, esta función es invarian

te en cada etapa del desarrollo y las que varían son las que se van 

formando; por lo tanto, la función invariante y la transformación 

de las variables da lugar a la organización y por ende, la 

adaptación. 
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Cuando el orgamsmo cambia sus estadios mentales en 

relación con el medio y su organización cognoscitiva, se puede 

hablar de adaptación; por medio de este proceso se puede lograr 

un equilibrio constante. 

Para hablar de la relación entre adaptación y organización, 

Piaget hace mención de categorías del conocimiento, que el 

individuo construye a lo largo de su existencia. Estas categorías a 

la vez forman parte de las nociones que propone para explicar las 

dimensiones primordiales del conocimiento como: 

La dimensión de la construcción de lo real; en el niño el 

punto de partida se da en el desarrollo de las nociones de objeto, 

espacio, causalidad y tiempo; estas categorías dan oportunidad de 

observar y explicar la adquisición y manejo que el pequeño tiene 

de cada noción en sus diferentes etapas. 

Formación de símbolos; los estudios más importantes en 

esta dimensión son los referentes a la imitación, el juego y la 

representación. La función simbólica se toma de gran impor

tancia, ya que es una actividad que está presente a lo largo de la 

evolución intelectual. 
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El análisis de la génesis del número; aquí Piaget se basa en 

la noción de la conservación de clase, relaciones y números. 

En el estudio de las cantidades .fzsicas; el autor amplía la 

noción de la conservación para dar a conocer las cualidades 

físicas esenciales como substancias, peso y volumen. 

Para explicar las operaciones de las estructuras intelectuales 

y la formación de esquemas y sus operaciones mentales, Piaget 

utiliza el instrumento de la lógica operatoria. 

Este autor en términos de adquisición de conocimiento ex

plica el proceso de aprendizaje, mejor dicho entre el desarrollo de 

las estn1cturas hereditarias y proceso de aprendizaje adquirido por 

la experiencia. 

"Todo aquel proceso de adquisición de conocimiento en 

función de la experiencia y sin la participación de factores innatos 

o hereditarios, es explicado en ténninos de aprendizaje". (G) 

( 6) lbid. Pág. 243. 
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l.3. Nuevo enfoque del aprendizaje 

A lo largo de la historia de la psicología científica, han 

surgido una infinidad de teorías del aprendizaje y al llevar a cabo 

una revisión y análisis de cada una de ellas, parece ser algo que 

nunca se pudiera alcanzar. En la actualidad, la teoría conductista 

y la cognoscitivista son uno de los puntos centrales de la 

psicología experimental. 

En ellas se resumen las explicaciones y modelos que se han 

realizado sobre el aprendizaje desde que se instaló el primer 

laboratorio de psicología experimental. 

Al paso que la ciencia de la psicología se ha desarrollado, 

han aparecido muchas concepciones y métodos de análisis en el 

proceso de aprendizaje. Algunas teorías han cambiado, otras 

desaparecido para dar origen a nuevas. 

El cognoscitivismo y el conductismo difieren en sus aspec

tos metodológicos y conceptual, pero coinciden en el mismo 
sustento epistemológico positivista. 
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Una de las características de la psicología científica es que 

le ha dado gran importancia al objeto. En cambio, la psicología 

positivista concibe al sujeto como un organismo pasivo que recibe 

el estímulo del medio externo y lo asimila en forma mecánica. 

Considera que e individuo no es producto social y por medio de 

los modelos experimentales se explican los procesos psicológicos 

que participan en la vida psíquica de éste. 

Al igual que las ciencias actuales de psicología, se considera 

como ciencia natural y utiliza el método experimental; así como 

también se debe de estudiar al sujeto y su comportamiento como 

resultado de las condiciones sociales históricas desde una 

perspectiva histórica del conocimiento. 

Para que la psicología sea considerada con10 ciencia social, 

es necesario que retome a la sociología e historia como disciplinas 

sociales que ubican al individuo en su contexto social donde el 

conocimiento se adquiere mediante la práctica que éste lleva a 

cabo. 



PRINCIPALES TEORÍAS SOBRE APRENDIZAJE 

TEORÍAS 

COGNITIVA 

PfAGET 

ENFOQUES 

Surge como una reacción 
entre el conductismo. Trata de 
estudiar los procesos internos 
que tienen lugar en el sujeto. Este 
es considerado como un procesa
dor o elaborador de infonnación 
que construye representaciones 
internas del mundo y de su propia 
conducta, en lo que coincide con 
la posición de Piaget. Sin embar
go, muchos de los procesos que 
describe son asociativos, con lo 
cual se aproxima al conductismo. 

RASGOS 

• Modelos del sujeto. 

+ B sujeto elabora informa
ción. 

Trata de explicar específicamen- + B desarrollo es un proceso 
te el proceso de desarrollo, rete- constructivo. 
rido principalmente a la forma· 
ción de conocimientos. Piaget • Hay interacción continua 
considera que desde el principio entre organismos Y medio. 
las conductas son complejas, pe· 
ro también considera que las • B sujeto elabora estructu-
f 1 

. ras. armas comp e¡as se van constru-
yendo y por tanto cambian a lo • Hay estadios. 
largo del desarrollo. 

B niño va pasando por una 
serie de estadios que se caracte• 
rizan por la utilización de distin
tas estructuras. Para éste autor 
la psicología tiene que explicar 
los mecanismos internos que per
mitan al sujeto organizar su 
acción. 
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CAPÍTULO II 

DES1-\RROLLO Y JUEGO 

2.1. La educación y su relación con el desarrollo 

El desarrollo de todo ser humano se inicia desde su naci

miento hasta la madurez, pasando por diferentes etapas relacio

nadas entre sí. Este no en todas las personas se da de la misma 

manera, en algunas ocasiones se presenta más lenta y otras más 

rápidas, ya sea en forma impulsiva o tranquila. 

Una persona crece, pasando por períodos definidos que 

tienen la peculiaridad de dar a conocer una estructura definida 

con características psíquicas propias que fácilmente se pueden 

observar en cualquier comportamiento. 

Conociendo esas características es fácil llevar a cabo su 

educación, ya que así se tendrá la oportunidad de acoplar de una 

manera más eficaz a estos caracteres, y se puede moldear su forma 

de ser correctamente. 
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Desde el punto de vista de la educación genética, se con-

sidera que esas etapas de crecimiento y desarrollo se relacionan 

con los diversos contextos y por lo tanto, se da lugar a que la 

instrucción se dé de manera diferente, de acuerdo al medio en el 

que se desarrolle la persona. 

En el crecimiento del infante, se puede observar que en cada 

etapa presenta un equilibrio activo, y llega el momento que 

alcanza un nivel que aparentemente es de perfección, él lo que 

trata es de buscar una forma diferente de vida. 

Rousseau dice, "que cada edad, cada etapa de la vida tiene 

su percepción apropiada; la clase de madurez que le es propia" _C
7
) 

Es decir, que tomando en cuenta los intereses y necesidades 

del infante, las etapas del desarrollo y la educación probablemente 

tienen similitud, ya que los dos tienen como objetivo que el niño 

se vaya desarrollando en fonna armónica. 

En la actualidad, se está tornando en cuenta las etapas de la 

educación, porque se considera muy importante para la pedagogía 

(7) BARONE, Luis Alberto. Cajita de sorpresas. Pág. 21. 



44 
conocerlas y de esta manera, estar consciente de la realidad 

educativa en la que va a aplicar y definir sus leyes, para lograr las 

metas que se persiguen. 

Para impartir la educación, es necesario tomar en cuenta dos 

elementos indispensables y a la vez inseparables: 

La psicología: por medio de esta ctencta se tiene la · 

oportunidad de conocer al niño. 

La pedagogía: que nos da a conocer las leyes y principios 

mediante los cuales se puede adquirir el aprendizaje, es la que 

indica el fin que se quiere lograr de los alumnos, presenta una 

filosofía apoyada en un sin fin de valores mediante los cuales se 

puede comprender de mejor manera la conducta humana. 

Existen dos aspectos fundamentales que "es preciso tomar 

en cuenta, cuando hablamos de educar: el dominio del conoci

miento científico del pequeño y el dominio de los valores".(&) 

Este último se considera de gran importancia y primordial-

(8) Ibídem. 
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mente en el aspecto de los valores morales, que dan lugar en las 

diferentes etapas de su vida y de manera diferente. 

Debesse dio a conocer un cuadro de las diferentes etapas de 

la educación de acuerdo a como van evolucionando los intereses 

del niño. 

PERIODO DE AÑOS INTERESES 

Hasta un año Sensorio-motores 

Del a 3 años Clásicos 

De 3 a 7 años Subjetivos concretos 

Tomando en cuenta que desde su nacimiento, hasta los tres 

años el infante permanece con su familia, estos dos primeros 

períodos se pueden reducir en uno, es decir, sólo el que abarca de 

los tres a los siete años, que es cuando el educando asiste a una 

institución educativa. 

Para tener una mejor visión de lo que aquí se plasma, es 

necesario definir qué es un interés, y éste se concibe como la 

inclinación que se tiene por un objeto, persona, etc. De la misma 
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manera explica de forma breve en qué consisten dichos intereses. 

Intereses sensoperceptivos. 

Los primeros que aparecen en la vida del infante, se dice que 

es la época perceptiva, porque es aquí donde está lo esencial de la 

percepción, el niño puede relacionarse con su contexto, le gusta 

ver, succionar, tocar, etc., por lo tanto su afectividad se amplía. 

Intereses motores. 

Aquí el infante muestra gran curiosidad por estar en tnovi

miento constante. Cuando éstos lo realiza en forma más coordi

nada, el pequeño muestra más interés en ellos, ya que los 

movimientos que realizaba con anterioridad, se puede considerar 

que eran por casualidad. 

Cuando el nifio haya logrado un cierto nivel de indepen

dencia en sus mecanismos· motores, podrá lograr ponerse en 

contacto con su medio, para adquirir fines de aprehensión, 

marcha, lenguaje. 

Intereses glósicos. 

Son los que aparecen por el interés que presenta el pequeño 
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para adquirir su lenguaje; antes de que él pueda hablar, es posible 

que comunique a los adultos lo que él quiere por medio de gestos, 

muecas, sefías, etc. Esta forma de comunicarse representa una 

forma primitiva del lenguaje. 

Al paso que va desarrollando el simbolismo del lenguaje, 

mayor será su interés por actuar con su contexto social y es 

cuando la palabra viene a formar el segundo sistema de señales. 

Desde esta perspectiva la palabra se considera como una 

abstracción de la realidad que permite generalizarse, formando 

base del pensamiento que es la facultad superior del ser humano. 

Durante los tres primeros años de vida, el infante tiene como 

tarea adquirir un sin fin de aprendizajes que en un futuro muy 

cercano, le auxiliarán a superar el nivel vegetativo en el que se 

encontraba al nacer a una etapa de evolución, en realidad humano. 

El lenguaje representa la culminación de este cambio, ya que éste 

ha alcanzado su punto final, entre los dos y medio y tres años. 

Para lograr la adquisición del lenguaje es necesario pasar por 

dos fases: el desarrollo de la comprensión, que es cuando el 

infante adquiere un sin números de palabras, y es capaz de 
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comprender más de lo que expresa. 

Intereses concretos. 

En esta etapa, el niño ya domina sus mecanismos percep

tivos y motores necesarios para realizar sus actividades y su fase 

de atención en todo lo que le rodea, que hasta ese momento le 

había servido como animador para llevar a cabo sus trabajos, 

inicia a interesarse objetivamente, y para esto, es necesario poner 

en práctica sus capacidades mentales como son la atención, la 

memoria, asociación, etc. y de sus tendencias de las cuales 

podemos mencionar la observación, coleccionismo, curiosidad, 

etc. 

Es de suma importancia mencionar que "el pequeño en edad 

preescolar, no cuenta con una capacidad absoluta de abstracción, 

por lo tanto, desde el punto de vista educativo, es importante que 

se le de en forma objetiva y concreta un estímulo que libere el 

aprendizaje". C9l 

(9) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Antología de apoyo a Ia 
práctica docente del nivel preescolar. Pág. 50 



49 
2.2. Dimensiones del desarrollo integral 

El desarrollo infantil se considera como un proceso, porque 

desde antes del nacimiento del niño, ocurren un sin fin de 

cambios que dan lugar a estructuras de diferentes contextura, 

tanto física como mentalmente y se dice que es complejo porque 

este proceso no se da por si sólo, o por disposición de la 

naturaleza, sino que resulta de la relación del infante con su medio 

natural y social que es todo aquello que se da en las relaciones que 

existen entre las personas de una sociedad. 

Un niño lactante se acerca a la verdad sin diferenciar entre 

cosas, personas y situaciones. Pero a medida que va tomando 

conciencia de su existencia, crece su deseo por hacer suyos estos 

conocimientos y la primera forma de demostrarlo es por medio del 

juego, utilizando su lenguaje, ya sea por los movimientos de su 

cuerpo que es un instrumento muy importante para conocer lo que 

ocurre fuera y dentro de sí, y promedio de él se dan respuestas y 

emoc10nes de goce y dolor que indican la dirección de sus 

acciones. 

En la etapa preescolar, es muy importante detallar algunos 
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elementos fundamentales sobre esta complejidad para de ahí partir 
para organizar este nivel de forma acorde. 

Un niflo es agradable y cariñoso, pero también tiene reaccio

nes violentas y ofensivas, se niega, provoca, el pelear representa 
para él un medio que le sirve para medir su fuerza, es competitivo. 

La educadora debe ser muy sutil para que esos impulsos 
puedan convertirse en creaciones, ya que éstos se expresan 
mediante el juego, el lenguaje y la creatividad. Es así con10 el 

infante muestra en torma plena y sensitivan1ente sus ideas, 
pensmnientos, impulsos y emociones. 

El juego es el punto donde se une la realidad interna del 
infante con la realidad externa, es donde tanto niños como adultos 
pueden poner en práctica toda su personalidad. Puede ser un 

espacio expresivo donde el pequeño puede extemar sus ideas, 
opiniones distintas a lo que le causa dolor y 1niedo, y volver a 
gozar de todo lo que le causa satisfacción. Por naturaleza significa 

creación y es de considerarse como un texto donde se puede leer 
el mundo íntimo del pequeño, lo que siente y piensa. 
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Al manifestar que alguien es creativo, no significa ser 

mencionado en el mundo del arte, sino que puede sobresalir en 

cualquier actividad de la vida cotidiana al hacer o realizar algo de 

manera auténtica y novedosa. La creación puede ser cualquier 

cosa que el nifio elabora, donde él pueda expresar de modo 

personal de ver a vida y la realidad que lo rodea. 

En el desarrollo de un infante, es muy importante la 

capacidad que tiene para jugar con el lenguaje y de sonreír. Si el 

niflo sufre emocionalmente, se ven afectados estos aspectos, pro 

lo tanto, el jugar, el crear y el hablar están íntimamente ligados. 

Con las palabras el nifío juega y también lo hace con sus 

significados, es capaz de crear nuevas palabras para expresar sus 

deseos y necesidades. 

La necesidad y el derecho que tienen los infantes de jugar, 

son consideradas en educación preescolar para lograr que se 

preparen para su instrucción futura. 

El jugar y el aprender son dos actividades interrelacionadas 

que deberían ser tomadas en cuenta en la escuela primaria. 
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Cuando el docente respeta el juego libre y espontáneo del 

educando y planea de fonna correcta las actividades, logra dos 

principios básicos del programa: la creatividad y la expresión 

libre. Jugar libremente significa que el pequefío tiene libertad de 

elegir en todos sus aspectos: a qué va a jugar, con qué y cómo lo 

va a hacer, y no sólo lo puede realizar a la hora de recreo, sino que 

lo puede llevar a cabo en algún espacio del aula. 

El trabajo por proyectos son formas de jugar que responde a 

cierta planeación y coordinación del docente. Él sugiere a sus 

alumnos algunas actividades, por ejemplo pintar, hacer música, 

etc. 

En el jardín de niños el recreo es considerado como un 
espacio de juego. Pero no tiene sentido darle un lugar especial, si 

el pequeño mantiene su curiosidad por el juego, o se encuentre 

absorto en alguna actividad mediante la cual pueda expresar su 

creatividad, es probable que no se canse, y el hecho que sea a hora 

de recreo no hay necesidad de retirarlo de su interés y dejarlos que 

sigan con sus trabajos, ya sea de forma individual o por equipo. 

I-lablar del proceso de desarrollo del niño es un tema 
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complejo por naturaleza, ya que se considera que el desarrollo del 

infante debe ser integral. 

Algunos autores realizaron estudios sobre esto, y cada uno 

centró su atención en aspectos específicos como son: la cons

trucción del conocimiento, la influencia social en el desarrollo, la 

relación entre pensamiento y lenguaje o bien la importancia de las 

relaciones afectivas de este proceso. 

2.3. E/juego como elemento prünordial en el desarrollo 

El campo de la psicología y pedagogía infantil han llevado a 

cabo estudios sobre el origen, el significado y objetivos del juego. 

En forma general se considera que esta actividad es una 

característica de vital importancia en el desarrollo de la vida del 

niño, se le atribuye un papel básico para que el pequeflo desarrolle 

las actividades y aptitudes que le servirán para tiempos futuros, 

forma sus facultades intelectuales a la par que previene problemas 

de conducta, puede lograr su adaptación social, le sirve para 

estimular su crecimiento orgánico y el control de su sistema 

nervioso. 
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La actividad .lúdica es esencial como preparatorio para 

lograr conceptos, que sirven de base para los procesos de 

aprendizaje del niño. Puede considerarse como el medio para que 

se logre el desarrollo del pensamiento. 

De acuerdo a la psicología evolutiva, el infante a pasar de 

una etapa a otra, va madurando gradualmente y el juego es el 

dinamismo que colabora el paso de esos períodos. 

Por medio del juego se pueden promover o retrasar el 

desarrollo de autonomía, espontaneidad, iniciativa, adquirir su 

expresión y con ello dirigir y preparar al individuo para que 

coopere en las instituciones y en la sociedad. 

Carlota Bühler dice "que el juego se debe a la formación de 

los conceptos y por lo tanto, la organización de la vida mental, y 

predomina del conceptual sobre las imágenes concretas, la 

función verbal se desarrolla en el niño a la par que su desarrollo 

general". (Jo) 

(10) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. El juego en el niño 
preescolar. Pág. 11 
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Así el juego es sobresaliente entre las tendencias infantiles, 

porque es una satisfacción resultante de sus necesidades, como 

una fase activa de apropiaciones de conocimientos y como un 

interés de tranquilidad inmediata. 

El hecho de que el niño vive en sociedad, él siempre será un 

individuo de un grupo con características sociales culturales 

propias. 

"El juego de los niños mantiene viva su historia cultural y 

social". (] 1 l 

A medida que el pequeño madura y adquiere más experien

cias aparece en él la necesidad de compartir con otros compañeros 

sus juegos, que le sirven para identificarse con los papeles 

sociales que debe representar. 

Los infantes al entregarse al juego, representan roles de 

adultos, con los que están relacionados en formas significativas, 

vividas y concretas. 

(11) Ibídem. 
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Esto es fácil observarlo en preescolar cuando el niño se 

dirige al área de dramatizaciones, donde realiza el llamado juego 

dramático, él siempre representa escenas domésticas, por ser el 

lugar más próximo a su vida diaria. 

Después imitan a otras personas que para el educando son 

importantes, como por ejemplo: sus hermanos mayores, los 

médicos, etc. Con sus actividades lúdicas aprende a sobresalir y 

relacionarse con los diferentes papeles sociales, y comprenderse a 

sí n1ismo y a sus semejantes. 

Hay ocasiones que existen restricciones relativas al desa

rrollo debidas al grado de madurez del sistema nervioso central 

del individuo y en parte a su conocimiento del medio ambiente 

físico y social, la relación con los demás y posteriormente el cam

bio de pensamientos son primordiales porque le da la oportunidad 

al individuo de ver las cosas desde distintas perspectivas. 

El juego inicia con el período sensoriomotor. El recién 

nacido no tiene la capacidad de descubrir el mundo en función de 

los objetos existentes en el espacio y el tiempo, sigue un punto de 

luz en movimiento que al desaparecer, él no expresa ninguna 
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resistencia. 

Más tarde en la etapa de lactante, cuando el infante suc

ciona, lo hace con el fin de realizar movimientos de succión en el 

vacío, y sigue mirando frjamente el punto en que perdió la visión 

importante. Aquí no se puede considerar que está realizando el 

juego, sino que es considerado como una prolongación del placer 

de alimentarse y mirar. Hasta este momento la conducta del 

infante se han integrado nuevos medios a la reacción circular 

entre estímulos y respuestas pero sus actividades son todavía solo 

una reproducción de lo que ha realizado con anterioridad. A esto 

Piaget lo llama asimilación reproductiva. Hasta aquí él considera 

al juego como un aspecto de la asimilación. 

A los cuatro meses las acciones de mirar y tocar se com

binan y el bebé aprende que moviendo el juguete colgante de su 

cuna lo hará columpiar, o sonar una y otra vez. Esto representa al 

juego la satisfacción funcional y el placer de ser una causa que 

aparece de la repetición de acciones a medida que va madurando 

para pasar a los siguientes subestadios del período sensoriomotor. 

De los siete a los 12 meses aprende a quitar tapaderas para 
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descubrir lo que se encuentra dentro de los recipientes, viene a ser 

un juego alegre. 

De los 2 años a los 7 aproximadamente aparece el juego 

simbólico y de fantasía, éste es el período que se denomina de la 

inteligencia preoperacional. 

Para Piaget las representaciones resultan de las adaptaciones 

corporales a un objeto o persona ausente. Estas actividades se 

realizan por medio de movimientos completos y observables, por 

ejemplo un trapo anudado representa a un niño; al inicio de estas 

actividades sustituyen al resultado como símbolos concretos, des

pués como signos dándoles un significado al objeto. al estar rea

lizando todo esto el lenguaje no lo considera como fundamental. 

El juego simbólico y fantasía tiene la misma función en el 

pensamiento preoperacional que tuvo el juego conocedor en el 

período sensorio1notor. El sitnbolismo también sirve para 

relacionar y fortalecer las experiencias emocionales del infante. 

Lo que a él le ha ocurrido en la realidad, algo muy importante, lo 

representa en su juego, pues e pequeño no hace el intento de 

adaptarse a la realidad. 
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En esta fase el carácter del juego de la fantasía desvía el 

proceso intelectual del nifi.o por su reacción egocéntrica, y su 

manera intelectual de las ideas y símbolos que utiliza. 

Durante el ciclo preoperatorio, el juego de habilidades se 

transforma y cada día es más preparado y ordenado, los símbolos 

y conceptos individuales se torna social y a causa de estos dos 

aspectos son más racionales y objetivos, entre los 8 y I I años. 

La actividad lúdica está basada en reglas y una disciplina 

colectiva de tal manera que los juegos son estatutos que 

reemplazan al juego fantástico, simbólico e individual del prin1er 

período. 

A pesar de que los juegos están regidos por normas, están 

socialmente adaptados y perduran en la edad adulta y nada más 

una adaptación a la verdad, muestran una asimilación. 

Al nifi.o se le considera como una unidad biopsicosocial 

porque es único, constituido por distintos aspectos con diferentes 

grados de desarrollo, de acuerdo con sus condiciones físicas, 

psicológicas y la influencia de su medio ambiente. 
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Para que su desarrollo se de, es necesario que intervengan 

diferentes dinámicas como: biológicas, psicológicas y sociales, 

coordinadas entre sí y se observan en su manera de obrar, o sea, 

que éstas se expresan como un todo, y por medio de ellas se da a 

conocer como el infante se expresa integralmente y actúa de 

acuerdo al momento y su vida cotidiana. 

El aspecto afectivo social en educación preescolar tiene gran 

importancia porque a partir de las relaciones que establezca el 

educando con otras personas y objetos es como se van dando sus 

procesos psicológicos, determinantes en su forma de ver, conocer, 

y actuar ante un contexto. 

Al estudiar el aspecto socioafectivo del educando preescolar 

se debe considerar que es un proceso dinámico y constante que se 

va dando de acuerdo a como los individuos se relacionan con sus 

semejantes, escuela, etc. La socioafectividad origina las emocio

nes, sensaciones y afectos, así como la forma de construirlas y 

expresarlas al momento de interrelacionarse ya sea con los 

miembros de la familia, la sociedad o compañeros de estudios, 

etc. 
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Con la separación de la madre e hijo es como se inicia este 

proceso por medio del cual el infante dependiendo de la rela-ción 

que haya entre ambos, la forma de hablarle, lo que le diga y las 

actividades de las demás personas que le rodean, podrá lograr o 

no su seguridad emocional, ésta también la puede adquirir me

diante los logros que el pequeño desde muy temprana edad va 

adquiriendo por sí mismo; como las habilidades motoras básicas: 

acostarse, sentarse, pararse, etc. Esto influye para que posible

mente alcance su independencia. 

De acuerdo a como se lleve a cabo el proceso de separación, 

el niño logra su individualidad y podrá considerarse con10 un 

individuo diferente a los demás. 

La psicomotricidad es otro aspecto importante en el desa

rrollo del infante, ya que se le considera por medio de ésta, la 

persona que da a conocer la actividad interna de su pensamiento y 

afectividad poniendo en acción su cuerpo, que es el intermediario 

entre lo que la persona ve y lo que expresa como resultado de sus 
. . 

v1venc1as. 

Mediante la psicomotricidad el infante descubre sus habi-
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lidades físicas y adquiere poco a poco su control corporal que le 

sirve para relacionarse con objetos y personas que le rodean; y así 

en un futuro cercano obtener la base para tener una imagen de 

ellos. 

Un aspecto importante de la psicomotricidad es la construc

ción del esquema corporal que consiste en "la capacidad que tiene 

el individuo para ordenar una imagen interior de sí mismo. Esta 

refleja las ideas, los sentimientos, la interiorización que el niño 

hace de todas las experiencias obtenidas mediante su cuerpo y las 

relaciones que establece con el medio". <12l 

2.4. Lafi,nción de/juego en el desarrollo del niño 

El juego es un instrumento mediante el cual se puede 

distinguir la relación entre los diferentes aspectos del desarrollo 

del infante en edad preescolar. Sin embargo, en forma general se 

le considera como un medio utilizado por cualquier individuo sólo 

como un pasatiempo o para adquirir placer. En relación con el 

niño es considerado como su actividad primordial debido a que 

(12) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Desarrollo en el niño 
preescolar. Pág. 9 
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mediante éste da vida a lo que realiza día tras día, a la vez le da la 
oportunidad de hacer suyas todas las emociones y experiencias al 
relacionarse con su entorno. 

Es decir que: 

"El juego en la etapa preescolar no sólo es un entre
tenimiento, sino también un medio por el cual el niño 
desarrolla sus potencialidades y provoca cambios 
cualitativos en relaciones que establece con otras per
sonas, con su entorno espacio-tiempo, en el conoci
miento de su cuerpo, en su lenguaje y en general en la 
estructuración de su pensamiento". (13

) 

Mediante el juego el pequefio inicia a comprender que al 
colaborar en la ejecución de algunas actividades, adquiere ciertos 
deberes pero a la vez le dan derechos. Le permite también rela
cionarse socialmente, ya que al llevarlo a cabo, entra en función la 
disciplina entre los integrantes que lo realizan. Por medio de él 
aprende a inventar acciones, a familiarizarse con lo que se en
cuentra a su alrededor, adquiere la capacidad para comportarse de 
acuerdo al sitio donde se encuentre, compartir ideas, sentimientos, 
es decir, él logra socializarse. 

(13)Ibid. Pág. 17 



64 
En la edad preescolar, esta actividad lúdica es primordial-

mente simbólica, y esto debe ser aprovechado a lo máximo, ya 

que es muy importante para que el educando se desarrolle psíqui

camente y durante él, el niño puede hacer diferencia entre un 

objeto y otro, y teniendo esta capacidad es muy probable que en el 

día de mañana domine el estrato social y por lo tanto, tendrá la 

posibilidad de relacionarse tanto social como afectivamente, de la 

misma manera estructurar su pensanliento. A la vez adquiere la 

capacidad de clasificar y seriar, por lo tanto, modifica su 

inteligencia, en este proceso después la manipulación de un objeto 

lo integra a su pensamiento representativainente. 

"De las acciones reales con objetos a los que da 
nuevas denominaciones y por lo tanto, nuevas funcio
nes, el niño pasa poco a poco a las acciones interiores, 
verdaderamente mentales. La reducción y generaliza
ción de las acciones lúdicas constituyen la base para 
pasar a las acciones mentales". <t 4) 

En cuanto al lenguaje el juego tiene gran influencia, ya que 

es necesario comunicarse tanto verbal y no verbal para dar a co

nocer sus deseos y sentiinientos y entender los de sus compañeros. 

Uno de los inconvenientes que se puede presentar algunas 

(14) Ibid. Pág. 18 
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veces al utilizar la actividad lúdica como recurso didáctico, es que 

deja de ser placentero, y el docente sólo quiere alcanzar algunos 

objetivos, o sólo le interesa favorecer algunos aspectos del desa

rrollo. 

No se debe olvidar que el fin que se quiere alcanzar por 

medio del juego es que el niño logre de manera espontánea desa

rrollar sus aspectos af-ectivo-social, psicomotores, creativos, de 

comunicación y pensamiento, es decir, su desarrollo integral. 

Algunas personas ponen en duda la utilidad del tiempo que 

los nifios dedican a sus juegos, tal vez son maestros que más bien 

están preocupados por el rendiiniento y aprovechamiento del 

tiempo y lo que 1nás desean es que el pequefio se "salte" la edad 

del juego y enseguida pase a la de aprender. Sin embargo, 

cualquiera que haya trabajado con pequeños ve la importancia 

que tienen para ellos las experiencias directas. Podría parecer que 

pierden el tiempo pero para ellos es su trabajo, su modo de 

aprender, cosas sobre el entorno. De este modo, se comprende que 

las experiencias de juegos favorecen el desarrollo. 

2.4.1. La importancia de/juego en el desarrollo muscular 



66 
El juego en la infancia coopera para que el nifio logre la 

evolución de su personalidad. Por medio de él se desarrollan sus 

músculos y la coordinación neuromuscular. La musculatura hu

mana logra un peso de 35 kg. al llegar la personas a su madurez. 

Cuando un pequeño permanece inactivo y no pone en acción 

sus extremidades, es probable que sus músculos se dañen y puede 

ser que sean niños débiles y sin fuerzas. 

A realizar juegos desde muy chicos, se puede lograr que 

desarrollen los grandes músculos, la coordinación y precisión 

neuromuscular. 

2.4 .2. El juego como factor importante en el desarrollo físico 

El pequeño al lograr su desarrollo físico adquiere indepen

dencia para realizar actos que desarrollan su capacidad corporal y 

su coordinación por lo tanto, puede conseguir dominio sobre su 

medio ambiente, cooperar con otras personas y mejorar su 

llllagen. 

Existe una estrecha relación entre la capacidad fisica y el 
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concepto que se tiene de sí mismo. Por medio del juego puede 

ejercitar y controlar sus músculos, y desarrollar las destrezas 

físicas por medio de las actividades de tipo locomotora como: 

correr, trepar, etc. y las del tipo estático, como: agacharse, esti

rarse, etc. 

El niño muy chico utiliza su cuerpo para expresarse. Por me

dio de sus movimientos aprende la relación que existe entre lo 

espacial y temporal. Asimismo, las nociones de n1ovimiento, 

velocidad y fuerza. Casi todas estas actividades se desarrollan 

simbólican1ente y son n1uy útiles para aprendizajes futuras. 

Ciertas complicaciones de aprendizaje de tipo académico en 

concreto los problemas de lectura, se han atribuido a 1a falta del 

desarrollo fisico temprano. 

El profesor Carl Delacato dice: "un nifio que no aprende a 

andar a gatas en el momento apropiado, que falta una dimensión 

corporal importante que es necesaria para la buena marcha 

académica". C1 5) 

(15) TAYLOR, Bárbara J Cómo fonnar la personalidad del niño. Pág. 216 
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Cualquier persona adquiere su crecimiento físico de manera 

similar pero no todas logran su madurez, ya que no cuentan con 

los estímulos adecuados ni se les proporcionan en el momento 

preciso, es decir, no se les brindan cuando están preparados para 

asimilar esos aprendizajes. 

Al 1nomento que el pequeño empieza a caminar se deben 

evitar los juegos competitivos, ya que los niños muy chicos aún 

no adquieren la destreza física ni la estabilidad necesaria para 

llevarlos a cabo. 

2.4.3. E/juego y el desarrollo mental 

Como resultado de actividades de juego se puede observar 

una evolución paralela entre la fuerza y coordinación neuromus

cular. 

El desarrollo mental se da de manera n1ás acelerada durante 

la etapa de niñez primera y media. 

Al momento que los músculos logran su desarrollo, es 

necesario que entre en acción la mente y el cerebro para dirigirlos 

y así se den nuevas actividades y se logren más metas. 
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El juego infantil es una actividad que para el niño repre-

senta algo formal. Él sólo se centra en lo que está realizando, sin 

tomar en cuenta lo que le rodea. Para un infante de dos años de 

edad que juega con cubos, a él sólo le interesa la torre que está 

construyendo y toda su atención está puesta en esa actividad. 

Al observar a una niña de seis años, se ve que centra su 

juego a cuidar a su mufleca enferma con gran inquietud y se cree 

la mamá. 

En lo anterior expuesto, se puede observar que las activida

des de esos niños aunque de diferente edad, las realizan con 

seriedad y centrando con toda atención. 

Es muy dificil que los pequeflos a la hora de estar realizando 

estas actividades, que para ellos son de gran interés, se le pueda 

lillponer otras, por personas mayores que quieren lograr otras 

metas. 

Cuando están realizando juegos menos serios, sus mentes 

están ocupadas de manera similar como cuando están con acti

vidades más profundas y formales. 
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Esta evolución mental sigue pasos paralelos con lo 

neuromuscular. 

Es co1nplicado entender co1no la menta de un niño podría 

lograr alguna vez la madurez final, sin tomar en cuenta todos los 

fundamentos de juego sobre los cuales se desenvuelven. 

2.4.4. El desarrollo socia/y su relación con e/juego 

Los hábitos sociales se pueden adquirir o aprender por 

medio del juego. 

Algunos llegaron a la conclusión de que los pequeños de la 

década de los veinte, tenían mayor orientación social para los 

juegos, que los niños de los setenta, debido a que éstos perte

necían a familias menos numerosas. 

Otros demostraron que presentan mayor sociabilidad aque

llos infantes que mantenían una relación lúdica con sus padres. 

De igual manera manifiestan la relación que hay entre la 

falta de satisfacciones y la dificultad para lograr un desarrollo 



normal. 

Frank y Theresa Copian dicen que: 

"El desarrollo social puede medirse en términos de mo
vilidad que un niño tiene de su capacidad de comuni
cación, del cuidado que se dispensa a sí mismo, de la 
actividad que desarrolla de su comportamiento y acti
tudes sociales. Y que el juego ayuda al nifio a poner en 
práctica sus hábitos sociales. Los pequeños sienten una 
gran necesidad de dar y recibir cariño. En el juego 
encuentran escapes para deseos tales como dominar, 
destruir, exhibir sus proezas, hacer ruido, o provocar 
desórdenes. El juego es una actividad básica para todo 
niño normal y sano". (lG) 
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Por medio de esta actividad se adquieren aprendizajes y 

placer, así con10 un mínimo de peligros y de castigos pro las faltas 

incurridas. Les ayuda a librarse de los obstáculos y de los fracasos 

de la vida real, y le facilita a los pequeños buenas oportunidades 

de experimentar y de arriesgarse a hacer cosas, de igual forma 

tienen más probabilidades de poner en práctica su imaginación de 

forma íntegra. 

2.4.5. E/juego y el desarrollo emotivo 

(16) Ibid. Pág. 217. 
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La facilidad que se le da al nifio de jugar es muy importante 

para él. Algunas veces los adultos muestran poco interés o más 

bien ignoran que el desarrollo emotivo del peque:ño es primordial 

y que se puede lograr mediante el juego. Realizando esta actividad 

adquiere fe y confianza en sí mismo con sus semejantes y en su 

contexto. Logra tener un gran control sobre sus sentimientos, 

puede dar rienda suelta a emociones propias de su edad, participar 

en los juegos sugiriendo reglas y respetando normas, que son dos 

cosas muy importantes para relacionarse con los demás y para 

aprendizajes futuros. 

Al realizar la actividad lúdica no toma en cuenta la reacción 

de sus mayores en ese momento. 

El juego es considerado como uno de los factores más con

fiables para la formación de la personalidad y la autoeducación 

inicial, por medio de él, el infante implanta la base para desa

rrollar su personalidad y la capacidad de integrarse de una manera 

positiva al contexto al que pertenece. 

La profesora Margaret Lowenfeld dice que: 

"La falta de habilidad para el juego no es natural y no 



se trata de una característica innata. Es algo neurótico 
y como tal, debe ser contemplada, es una función 
esencial en el paso de la inmadurez a la madurez 
emotiva. Un individuo que carezca de oportunidades 
para jugar satisfactoriamente en los primeros años de 
su vida continuará buscándolas en la vida adulta. Las 
satisfacciones emotivas no vividas en el período 
apropiado no se presentan más adelante de la misma 
fonna. Los impulsos no llevados a la práctica en la 
infancia se convierten en una fuerza interior que busca 
salida y que lleva a los hombres a expresarlos, no ya en 
el juego pues éste se considera como una actividad 
propia de la infancia, sino en la competencia, en la 
anarquía y en la guerra". <17

) 
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Cuando el niño tiene de dos a cuatro años, actúa de manera 

inhibida, y se fonna su egocentrismo. La imagen que se fonna de 

él mismo depende de su juego, por las oportunidades y 

habilidades tan restringidas que tiene para realizarlo. Si el 

pequeño no pasara por la etapa egocéntrica, tal vez sus impulsos y 

sus fuerzas de voluntad se verían averiadas cuando sea grande. 

Por lo tanto, el desarrollo biológico de cada infante, sus cuali

dades y sus primeras experiencias, influyen para que adquiera su 

personalidad de manera adecuada. 

(17) Ibid. Pág. 219 
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2.4.6. El juego y el desarrollo intelectual 

Éste es un aspecto que muchos docentes piensan que depen

de de la instrucción que el educando reciba en la escuela, creen 

que se les debe enseñar desde muy chicos a leer y escribir, que

riendo lograr méritos y destacar de sus demás compañeros. No 

consideran que es dañino darles a conocer símbolos prematura

mente porque de esta manera se le impide al pequeño su 

espontaneidad y la oportunidad de experi1nentar con su juego 

inicial. 

El que el educando asista al jardín de niños no representa 

una pérdida de tiempo, sino que ahí puede adquirir muchas 

expenencias mediante el juego, entre una de ellas aprende a 

concentrarse y dirigir su atención sobre algo que le interesa, 

siendo esto muy necesario para la lectura; también desarrolla su 

imaginación que le sirve al niño a inventar medios para percibir y 

enfrentarse a la realidad. 

Se fomenta la curiosidad mediante la cual explora, examina 

y descubre. 
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Tiene la oportunidad de iniciativa, por medio de ella, pone 

en práctica sus ideas, se le da la oportunidad de usar su memoria. 

El juego por sí solo se le considera como insuficiente para 

lograr el desarrollo cognitivo, pero se le puede conceptuar como 

un medio para favorecerlo. 

David Elingd "reconoce cinco errores de las 
personas mayores: primero, la mayoría de los adultos 
creen que los niños son similares a ellos en su manera 
de pensar y de sentir. Segundo, los nifios aprenden 
mejor si están sentados escuchando. Tercero, los niños 
aprenden y operan según reglas. Cuarto, la aceleración 
es preferible a la elaboración. Y quinto, los adultos 
pueden elevar el coeficiente intelectual de los niños. 
Afirma que: con seguridad, el coeficiente intelectual se 
ve afectado por el entorno ambiental". (IS) 

Los niños que pertenecen a la clase media desarrollan su 

intelecto más rápido a medida que sus facultades le permiten. En 

cambio los que viven en carestía puede realizar un progreso 

importante en su capacidad intelectual. 

Los estudios que se han llevado a cabo sobre este tema, 

(18) lbid. Pág. 220 
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encuentran una relación entre la conducta lúdica y el desarrollo 
cognitivo del niño, mientras más pequeflo inicia a jugar, más 
pronto comienza su educación. Desgraciadamente el aprendizaje 
que se adquiere mediante el juego dura muy poco. 

2.5. E/juego: instrumento educativo 

"En algunos planteles no le han dado al juego el valor 
educativo que en realidad tiene, la escuela ha pasado 
por tres ciclos: 

I º. Era enemiga del entretenimiento, eran 
severamente castigados. 

2°. Se vio al juego con apatía como algo frívolo y 
superficial. 

3º. Fue Froebel con su idea maravillosa quien le 
dio el verdadero aprecio, considerado hoy como un 
instrumento muy valioso para la educación". (l

9J 

Según estudios que se han realizado comprobarán que el 
juego no es perder el tiempo, algunos docentes poco a poco van 
tomando una postura comprensiva así aprovechan el recreo o 
receso de treinta minutos para que el alumno practique activi

dades lúdicas y concientizarse que el juego: 

(19) JIMENEZ y CORIA Laureano. Psicología del niño y del adolescente. 
Pág. 179 
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- Influye íntegramente en el desarrollo del niño. 

- Es factor de la salud, es el mejor aliado contra las enferme-

dades. 

- Es elemento de recreación, supera todo, es superior a cualquier 

actividad. 

- Es uno de los medios más importantes, crea al niño un opti

mista, el que no juega será persona triste del futuro. 

- Antes el juego era ton1ado como desviación de tie1npo perdido. 

- En lo pedagógico, el juego es muy ünportante si se le da con 

oportunidad. 

- Reafirma la 1noral, voluntad, paciencia, fuerza, etc. 

- Es un estímulo de composición. 

- En el jardín de niños recibe experiencias, pero con el interés de 

Jugar. 

2.6. Tipos de juegos en las diversas etapas del niiio 

Para realizar una clasificación de los juegos, es necesano 

establecer la concordancia entre el juego y el trabajo. 

a) Con el trabajo se pretende alcanzar fines de carácter 
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material y el juego tiene su objetivo en sí mismo, como elemento 

de desarrollo del niño. 

b) El trabajo tiene dolor, el juego entretenimiento. 

c) En el trabajo se elaboran actividades impuestas por otros, 

el juego es un ambiente de libertad. 

El juego es el trabajo del pequefio, los dos factores tienen 
como finalidad satisfacer necesidades, por lo tanto, se encuentran 
íntimamente ligados. 

Juegos en la primera y segunda infancia 

En la pnmera, los intereses son sensaciones motrices y 

glósicas. 

En la segunda, son abstractos ( edad del preguntón). El 
pequefio inicia a jugar desde muy pequeño, y es la época del 
juguete que debe ser atractivo y que no sean peligrosos en su 
manejo y fáciles de hacerlo. 

Juegos de la tercera irifancia 
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Hay de competencia ya sea individual, colectiva; aquí ya los 

intereses son concretos. 

El valor funcional y la expenenc1a del juego han sido 

señalados por varios autores psicoanalistas. 

H. \Nailon define cuatro tipos de juegos en nivel creciente: 

juegos funcionales constituidos por la actividad sensoriomotriz 

elemental, juegos de ficción, juegos de adquisición en los que el 

nifío mira, escucha, hace un esfuerzo por percibir y comprender, 

juegos de fabricación o de construcción donde el niño se com

place en juntar, con1binar entre sí objetos, modificados, transtor

mados y crearlos de nuevo. 

Piaget determina una clasificación a la estructura lúdica y a 

la evolución de las funciones cognoscitivas del niño y establece 

diferentes tipos de juegos: 

a) Juegos de ejercicio. La conducta es empleada para oca-sionar 

placer. Y éste surge desde los primeros meses de vida, establece 

un modo de descarga a esa edad. 
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b) Juegos simbólicos. El niño es competente de imaginarse una 

verdad que no es dada en el ámbito representativo. Aparece 

poco después que el lenguaje, éste se desarrolla libremente, 

porque el niño necesita principios de representación simbólica 

que el lenguaje no le puede facilitar. 

En la función simbólica se especifican cinco conductas: 

1.- La imitación diferida, se comienza en el alejamiento del 

modelo y es una conducta de imitación senso-n1otora, el niño 

reproduce en presencia del 1nodelo y después puede realizar sin él. 

2.- El juego simbólico. El niño requiere de un medio propio 

para poder maniJestar lo que siente, lo que desea, etc. éste es un 

procedimiento de significantes, fabricados por él y adaptables a 

sus anhelos. El niño emplea este juego como alivio o liquidación 

de todas sus dificultades o angustias, temor o necesidades no 

agradables, etc., el juego simbólico se relaciona comúnmente a 

conflictos inconscientes, intereses sexuales, etc., el simbolismo 

del juego se asocia en estos casos al del sueño. 

3.- El dibioo. En sus pnnc1p1os es un mediador entre el 
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juego y la imagen mental, aunque no surge antes de los dos años y 

medio. Luquet lo califica como un juego para el niño, por otra 

parte, en sus comienzos no se da como forma imitativa, sino como 

un legítimo juego de ejercicio puesto que el nifío dibuja 

desenfrenadamente. A estos dibujos se les considera naturalistas y 

según Luquet, no es sino hasta los ocho o nuevo años cuando el 

disefío es básicamente realista de intención. Este realismo pasa 

por distintos períodos: la primera es el realismo fortuito, y se 

relaciona a todos los trazos mal hechos donde la expresión se 

encuentra después. En segundo lugar está el realismo frustrado en 

el que la torpeza es sintética y los objetos están al margen o junto 

al componente, en lugar de estar ordenados en un todo, como por 

ejemplo, la ubicación de los botones a un lado del cuerpo, o un 

sombrero sobre la cabeza, etc. 

Más tarde surge el realismo intelectual, donde el dibujo ha 

excedido las contrariedades primitivas, pero facilita necesaria

mente las características conceptuales sin preocupaciones de apa

riencia visual, aquí ya puede hablarse de clari.dad. Hacia los ocho 

o nueve años el realismo intelectual es dominado por un realismo 

visual donde el dibujo manifiesta lo que es notable. 
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4.- La imagen mental; en este caso no se encuentra huella en 

el nivel sensomotor. 

5.- El lenguaje; se expresa la evolución verbal. 

A la imagen mental se le considera una continuación de la 

percepción y un principio del pensanliento, en tanto que ésta 

pennite juntar sensaciones e imágenes. 

Sin embargo, desde el punto de vista genético, existen 

ciertas sospechas de que no hay origen directa de lac; iinágenes 

mentales con la percepción, ya que si la in1agen se retardara sin 

más, la percepción debería intervenir desde el nacitniento, pero 

durante la etapa sensotnotor no surge ninguna declaración de ello, 

sólo parece suscitarse con la aparición de la función semiótica. 

Dentro de la imagen se manifiesta el problema de su relación 

con el pensamiento. Se ha presentado la existencia de una idea sin 

imagen, puede imaginarse un objeto, pero el criterio que afianza o 

que niega su existencia no es inventado en sí mismo, lo cual es 

parecido a decir que tanto los juicios como las operaciones son 

extrañas a la imagen, sin e1nbargo, no descarta que la imagen 
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realice un papel a título de parte del pensamiento, sino auxiliar y 

simbólico, suplementario del lenguaje. 

Existen dos tipos de imagen: imagen reproductora, conce

bida como aquella que se delimita a recordar espectáculos ya 

conocidos y entendidos anteriormente, e imagen anticipadora, lo 

que imagina movimiento~ o modificaciones y sus resultados, pero 

sin que antes haya habido alguna realización. 

Las imágenes inütadas pueden relacionarse a figuraciones 

estáticas, a movimientos y a variaciones, ya que esta clase de 

objetividades están persistentemente en la experiencia perceptiva 

del sujeto. Ahora, si la imagen se determinara solo de la 

percepción debería encontrarse en cualquier edad, según las 

frecuencias proporcionadas a las de los modelos corrientes a esas 

tres subcategorías: estáticas, ciné~icas y de transformación. 

Dentro del nivel preoperatorio, las imágenes mentales del 

niño son casi estáticas con complicación sistemática para causar 

movimientos o modificaciones. 

Existe también la imagen copia, que consiste en una simple 
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imitación material donde el modelo queda ante los OJOS del 

individuo o acaba de ser descubierto. 

Esta imitación tendrá que hacerse al instante, ya que no debe 

efectuarse de recuerdos pasados. 

Dentro de las imágenes anticipadoras, hay imágenes ciné

ticas y de modificación; las primeras son aquellas que tienen 

alteraciones, hay actividad; y la segunda, son las que varían de 
' fonna. Estas se dan después de los siete u ocho aflos gracias a las 

anticipaciones o reanticipaciones. 

La función semiótica, expone una unidad importante, así se 

trate de imitaciones diferidas, juego simbólico, dibujo, imágenes 

mentales y recuerdos, imágenes o lenguaje. 

Autoriza siempre el recuerdo representativo de objetos o de 

sucesos no percibidos actualmente. Ninguna de estas conductas se 

desarrollan o se constituyen sin el apoyo constante de la 

organización propia de la inteligencia 

c) Juegos de reglas. Son los que pertenecen a las ms-
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tituciones sociales, surgen a una edad relacionadamente tardía. 

Estos juegos se n1anifiestan centrados en el yo del niño y se 

emplean para entrar en relación con el otro. 

Juego funcional. Expresa solamente el impulso interno del 

empuje primitivo. 

- Los juegos arbitrarios. Son practicados con mucha seriedad para 

poder conocer la tenacidad y la voluntad del niño. 

- Los juegos tradicionales y de proeza. Su importancia es bastante 

conocida para no buscar, los niños muestran en sus juegos sus 

disposiciones esenciales, hasta cuando procede de mala fe. 

Todas estas explicaciones y clasificaciones se asocian en 

definitiva, para constatar que la actividad lúdica progresa poco a 

poco desde el espacio corporal a círculos cada vez 1nás extensos 

del mundo exterior. Encuentra su origen en las necesidades y las 

excitaciones nacidas del interior del cuerpo y luego encauza los 

objetos del mundo externo, objetos de amor y objetos de cono

cimiento, empleando los objetos mediadores o transaccionales que 

componen los juguetes. 

2. 7. El niño y su interés por el juego 
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Según Schiller, una persona que no Juega es un ser 

incompleto. 

A veces el arte, la ciencia y la religión toman el papel de 

juegos serios, sin embargo, el juego ha levantado polémica sobre 

la poca preocupación por la satisfacción que trae como conse

cuencia la conducta lúdica. Por medio de esta actividad, nos 

podemos olvidar de los problemas y carencias y así, internarnos a 

un mundo de fantasía. 

Claparede considera que el juego es el trabajo, es el bien, el 

ideal, la única atmósfera donde su ser psicológico puede respirar y 

por lo tanto, puede actuar. 

El infante es un ser que nada más juega, la infancia es la 

etapa apta para imitar y jugar, si no realizaran estas actividades, 

no se puede considerar que exista la infancia, por medio del juego 

se desarrolla el alma y su intelecto, si de pequeño no reacciona 

ante lo lúdico, se pueden pronosticar deficiencias mentales. 

"Un niño que no sabe jugar es un pequeño viejo, será un 
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adulto, que no sabrá pensar". <20J 

Por lo tanto, se puede considerar que la infancia es la base 

para el aprendiz~je para cuando sea una persona adulta; se debe 

decir que el pequefio no sólo crece, sino que también se desarrolla 

por medio de la actividad lúdica. 

Un padre de familia, un maestro puede lograr muchos 

objetivos de los infantes que juegan, sobre todo para conocerlo y 

formarlo. 

Al niño se le puede conocer desde dos puntos de vista. 

1.- Procurando hacer un estudio de él n1ás profundo sobre su 

persona y lo que ha realizado durante toda su vida y saber que 

las características propias hace de cada una persona distinta de 

otros, por ejemplo, unos son rencorosos, emotivos, nerviosos, 

etc. 

2.- Dentro de la psicología genérica el juego puede cooperar para 

demostrar cómo a medida que el niño evoluciona de edad, van 

(20) BARONE, Luis Roberto. Op. Cit Pág. 40 
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cambiando sus intereses. 

Cuando se quiere conocer el carácter de una persona, el 

juego puede servir de apoyo para estudiar su modo de ser. 

Los psicoanalistas se interesan en los juegos representativos 

como el dibujo, la historia y los títeres, ya que no todo es la 

expresión de las tendencias ocultas. 

Los juegos infantiles se explican por la única y sencilla 

razón por el gusto, el orden y el deseo de hacerse valer, y son para 

el niño una exagerada seriedad. 

2.8. Teorías del niño y el juego 

El juego es una diversión, alegría, deleite, es uno de los 

factores más importantes para el desarrollo del ser humano, 

comprende una variedad de funciones desde lo físico hasta lo 

intelectual, del arte y la cultura hay diferentes formas de 

entretenimiento y se considera que el juego es el primordial y de 

mayor frecuencia pues más que diversión es su realización, es un 

deseo total para explicar su valor físico, mental o emocional, es 
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alegría y se goza de fuera a lo interno, es algo que nace de lo 

espontáneo, de lo natural y desbordamiento de energía. 

Para saber el ongen sobre el por qué el niño Juego, 

Claparede menciona cuatro teorías con el fin de dar respuesta a 

esta inquietud: 

a) Teoría del descanso. Esta teoría afinna que los niños juegan 

para descansar; que para él es un pasatiempo necesario para el 

organismo y espíritu cansado, pero lo racional debe ser que la 

fatiga y el cansancio estin1ulen al descanso y no al juego. Los 

niños juegan desde temprano hasta en la noche cuando lo vence 

el sueño, lo hace cuando no está fatigado, ni agotado por algún 

esfuerzo mental. 

b) Teoría de la energía. Indica que según los pequeños realizan la 

actividad lúdica con el fin de gastar sus energías, ya que las 

posee en exceso y como se supone que ellos no efectúan tra

bajos serios, los expresa mediante movi1níentos espontáneos 

que son determinantes como componentes deljuego. 

c) Teoría del atavismo. Considera que los juegos infantiles son el 

resultado de actividades pasadas que perduran en el infante a 

través del tiempo. Esta teoría se basa en la observación de cómo 
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los juegos van evolucionando. Por ejemplo, el juego de caza en 

niños de 7 años, recuerdan a hombre en sus actividades primi

tivas, como el gusto por el cuidado de los animales y la tierra. 

d) Teoría del ejercicio preparatorio. Karl Gross "conceptualiza 

en ella que el juego es como un ejercicio preparatorio para la 

vida seria, que tiene por objeto ampliar los impulsos recibidos 

todavía no constituidos y que por eso no pueden efectuar su 

misión debidamente". (ZI) 

Para realizar las actividades diarias es necesario que haya 

una preparación, lo cual se puede lograr mediante el juego que es 

un instru1nento itnportante en el desarrollo del hon1bre, es un 

intermediario legítimo de la educación que auxilia al desarrollo de 

los instintos del pequeño. 

Es preciso mencionar otras teorías como las siguientes: 

Teoría de la seudosatisfacción del poder. Dice que el niño se 

siente en destanteo en la vida, porque no se le toma en cuenta y 

esto lo introduce al juego donde él es un rey, donde la fantasía y 

(21) CASTILLO, Cebrián Cristina. Educación preescolar, métodos, técnicas 
y organización. Pág. 88 
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actividades no tienen impedimentos. 

Freud da a conocer la teoría psicoanalista donde manifiesta 

la interrelación que existe entre las primeras vivencias y las 

enfermedades nerviosas de la edad adulta. 

Esta teoría ha sido analizada para comprender por medio del 

juego, fenómenos de separación equilibración y estropeación. 

Según Freud, las vocaciones sobreviven en nuestro inconsciente, 

que se manifiestan mediante el juego y el sueño. Se dice que 

cuando el niño juega 1nuestra con toda frescura y espontaneidad, 

las emociones que 1nás le motivaron y alegraron. Por lo tanto, 

mediante esta actividad expresa una disposición oculta, y no se 

puede negar el control en juego de tendencias que a priJnera 

instancia no tiene que ver con dichas vocaciones, pero es nece

sario que éstas sean dominadas y escondidas. Por ejemplo, cuando 

el infante rompe un cochecito juega en tener un coche oculto. 

Cuando explica un cuento de indios, él realiza el papel principal y 

no hay en ella la menor obscuridad. Este personaje explica la 

imaginación del juego como la proyección y deseos, y compuesta 

en actos y dificultades molestas, con el fin de someterlos la 

evolución de la personalidad, la fundamenta en la suposición de 
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que el juego y fantasía representan algo de la propia vida y 

motivación del individuo. 

Stanley Hall en su teoría de la recapitulación, relacionado al 

juego, se apoya en la idea de que el niño es un eslabón en la 

cadena evolutiva del animal al hombre y que en su vida inicial, 

pasa por todas las etapas desde protozoo hasta el ser humano. 

Algunas de estas etapas que cruza el feto humano desde la 

concepción hasta el nacimiento, se parecen al ciclo de evolución, 

de la organización y de la conducta, que va desde el pez hasta el 

ser humano. 

La teoría de la recapitulación se logró explicar en forma más 

fragmentada el contenido del juego. 

La teoría del juego de Piaget, está profundamente relacio

nada con su teoría respecto al desarrollo de la inteligencia. 

El desarrollo intelectual se debe a una interacción constante 

entre asimilación y acomodación. La adaptación inteligente suce

de cuando los dos sucesos se compensan mutuamente, o sea, 
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cuando están en equilibrio. Cuando están en equilibrio la acomo-

dación o precisión al objeto puede prevalecer sobre la asimilación. 

Entonces nos encontramos ante la imitación o por el contrario, 

puede surgir la asimilación cuando el individuo relaciona la 

imagen con la experiencia anterior y la acomoda a sus nece

sidades: esto es el juego. 

Por tanto, el juego es una simple asimilación que consiste en 

modificar la información de entrada confonna las exigencias del 

individuo. El juego y la imitación son parte totalizadora del 

desarrollo de la inteligencia y por tanto, pasan por las mis1nas 

etapas. 

Por medio de todas las teorías mencionadas sobre la esencia 

del juego infantil, muchos psicólogos y pedagogos en la 

actualidad se han interesado en él y le han destinado mucho 

cuidado en sus indagaciones y estudios. 

Cuando se realizan los juegos infantiles desde un punto de 

vista psicológico, se puede ver el enlace que existe entre el juego y 

la naturaleza del niño. 

También la conducta lúdica que se manifiesta en los bebés, 
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guardan una estrecha relación con su personalidad. 

La materia de la psicología le atribuye mucho cuidado al 

juego, porque es sin duda una actividad atrayente para el niño, ya 

que se mueve entre la apariencia y la realidad del trabajo y auxilia 

a los docentes a comprender mejor al educando. 

Para percibir de una manera total al pequeño, ya sea en su 

vida motriz, afectiva, social o moral, indagar sus motivos ocultos 

y se le facilite expresarlos claros y conscientemente, es necesario 

hacer un estudio sobre el juego, que además de ser un logro 

pedagógico enorme, en los nuevos sistemas de educación ocupa 

un lugar prin1ordial. El maestro debe estar consciente de que no es 

una finalidad, sino que más bien es uno de los n1edios n1ás 

eficaces para educar al niño. 



CAPÍTULO I I I 

EL JUEGO Y LA ENSEÑANZA EN 

LA EDUCACIÓ~ PREESCOLAR 

3 .1. Relación entre el juego y las actividades de las clases del 

preescolar 

La educadora s1e1npre debe tener en cuenta que en el 

programa de actividades, el juego es un elemento indispensable en 

el proceso enseñanza-aprendizaje considerando las diferentes 

edades de los niños, así con10 sus características propias. 

Cabe señalar que en este nivel no se puede hablar del juego 

sin el juguete, así como tmnbién del trabajo escolar sin material, 

que representan dos cosas que necesariamente tienen que reco

nocerse aunque de esto se analizará más adelante con mas 

detenimiento y profundidad, sin embargo, se señalan algunos 

procedimientos o no1mas generales de una clase maternal o de 

pequeños: 
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- Se debe procurar que la escuela muestre objetos diversos de jue-

go, que permitan al educando un progreso en sus conocimien

tos, que estimulen su creatividad, que fomenten y propicien su 

desarrollo muscular. 

- Se analizarán los objetivos en función de las características del 

nifio con la finalidad de que todos tengan la misma oportunidad 

de disfrutados y practicarlos de acuerdo con sus intereses. 

- El material que se utiliza debe diferenciarse según el tipo de 

escuela, ya sea rural o urbana. 

Depende del contexto social donde se desarrolla el infante, 

serán las expectativas que se formule el docente, por ejemplo: el 

niño que vive en el campo, tendrá la oportunidad de relacionarse 

con la naturaleza en torma directa, que le brindarán un cúmulo de 

conocimientos y experiencias que no tiene el nifio que vive en la 

ciudad. 

Contrariamente a esto, el niño de la ciudad manifiesta gran 

dominio en la expresión de sus juicios, una gran facilidad de 

palabras y sobre todo, una mayor socialización con el mundo que 
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lo rodea. 

Cuando el niño es un sujeto agente, es decir, que debe ir 

interiorizando todo lo que le rodea y formando sus propia 

personalidad. 

En cambio, el docente será el encargado de escoger y poner 

el material al alcance de los niños y de una manera que 1notive al 

infante a que haga uso de él, pero siempre encauzándolo, de tal 

fonna que se logre el objetivo trazado y sin perder de vista si el 

niño logra evolución en la actividad realizada, esto pem1itirá darse 

cuenta si el infante muestra progreso o presenta alguna an01nalía 

que pueda entorpecer su desarrollo integral. 

La mayoría de los niños de temprana edad, poseen un 

proceso intelectual que funciona por medio de juegos y ejercicios 

acordes a su edad: 

- Juegos de colores; en estos juegos predominan los juegos de 

colores combinados y de tbm1as. 

- Juegos de paciencia; se componen de rompecabezas, bolas para 
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ensartar y encajes de madera. 

- Juegos de escenas incompletas; se constituyen de objetos que 

son insuficientes. 

- Juegos de familias; se utilizan cartones en los que participan 

familias de animales y sus habitantes, en el cual el pequeño 

podrá acomodarlos en el lugar o casilla correspondiente. 

- Juegos de posiciones y direcciones: se requiere que el infante 

esté centrado en las actividades que se lleven a cabo y que sepa 

identificar mentahnente los diferentes actos que se le presenten 

con10 el pájaro y su nido, el perro y su caseta, etc. 

- Juegos de asociación; en estos juegos, existen una variedad de 

actividades en grupo, alternando diversos tipos de juegos para 

evitar que los niños se aburran y al mismo tiempo, ejercite su 

in1aginación y creatividad. 

- Juegos colectivos y sociales 

En estos tiempos modernos, la sociedad ha tomado con-
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ciencia de la importancia que tiene el período que comprende la 

educación preescolar para el futuro del ser humano, el asistir a un 

jardín de niflos implica salir de su casa, estar con gente desco

nocida y lo más alarmante, separarse de su madre. Esto se 

entiende como un paso dificil para el infante, pero decisivo para 

su desarrollo social. 

Al asistir al jardín de niños, el pequefio sufre la separación 

de su progenitora, la primera frustración de su vida; y siente el 

ambiente de preescolar muy hostil, además de que está rodeado 

por dos grupos de personas: una infantil igual que él y otra adulta, 

los dos conjuntos desconocidos. Y lo primero que tiene quehacer 

es adaptarse, para eso tendrá que hacer varios intentos por 

socializarse y que desencadenará una serie de reacciones que van 

desde la docilidad a la rebeldía, pero que son completamente 

normales dentro de su adaptación de conducta. 

La vitalidad del niño es lo que lo induce a desarrollarse y a 

relacionarse con los demás. Estas primeras relaciones sociales, las 

experiencias adquiridas, son un factor decisivo para su equilibrio 

fisico, intelectual y moral. 
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- Etapa de los 4-5 años 

Los niños a esta edad tienen mayor madurez en sus actitu

des, cuando están con los adultos o cualquier persona que se 

encuentre con él. Se vuelven más independientes, ya que mani

fiestan control en su cuerpo, conocen sus partes y manejan 

algunas funciones del mismo, lo que les da integridad y adquieren 

más experiencias en el contacto con los demás. 

Estas características se pueden lograr en la realización de 

actividades lúdicas de tipo social y comunitario, que son éstas en 

las cuales los niños deben ejercitarse en controlar sus acciones y 

responsabilizándose de sus actos. 

Pouveur afirn1a que la verdadera libertad implica tres 

aspectos importantes: 

a) Un poder activo, una libertad de acción. 

b) Una elección. Esto quiere decir que se pude elegir una cosa 

rechazando otras posibilidades, es un acto voluntario y a la vez 

inteligente, que supone un conocimiento sobre lo que más 
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conviene. 

c) Un límite. La libertad de cada nifío se halla limitado por el 

respeto de la libertad ajena. 

"Comúnmente los niflos se indisciplinan; cuando no tienen 

nada que hacer; cuando se les imponen a hacer algo que en aquel 

n101nento no quieren, cuando llevan bastante tiempo con aquel 

juego y se fastidian". <22l 

Por lo que se deduce que al infante hay que mantenerlo 

sie1npre ocupado con alguna actividad, darle a conocer varias para 

que escoja la que 1nás le guste y no prolongar demasiado tiempo 

un juego por muy bonito que parezca. 

Los niflos poco a poco van tomando conc1enc1a de sí 

mismos. Por medio del juego, el pequeño puede soñar con la 

felicidad, el amor y se prepara para situaciones futuras difíciles. 

La educadora tiene el deber de dirigir la actividad creadora 

(22) CASTILLO Cebrián, Cristina. Educación preescolar; métodos, técnicas 
y organización. Pág. 118 
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del niño de tal manera que se enriquezca la gama de juegos del 

infante, y procurando siempre un juego basado en la realidad. 

3.2. Proyectos pedagógicos 

Actualmente en las instituciones infantiles, existe la nece

sidad de impartir una instrucción globalizada y que ésta se 

extienda hasta el primer ciclo de educación primaria. 

Mucho se ha mencionado este término, pero es necesano 

saber en realidad qué significa, ya que muchos docentes lo han 

adaptado a su conveniencia y piensan equivocadamente que 

globalizar es algo que por obligación se debe realizar dentro de su 

práctica docente y que todas las actividades que hay que llevar a 

cabo deben ser sobre un mismo tema, casi de forma in1puesta y 

mecanizada, sin tomar en cuanta el interés del alumno. 

Una de las razones por la que es muy importante que se 

ofrezca una enseñanza globalizada en el nivel preescolar es: como 

se sabe según la teoría de Piaget, en el estadio preconceptual; una 

de las características del pensamiento del infante es el sincre

tismo, que es un modo de percibir las cosas de manera general. 
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Decroly dio a conocer a una teoría de la globalización 

basada en centros de interés. Este método se ha utilizado en 

algunas instituciones que lo han adoptado como medio de 

enseñanza, teniendo la desventaja, que no respeta el interés del 

niño. Todas las actividades son sugeridas por el docente y las 

tiene progran1adas de tal forma que ya tiene calculado el tiempo 

que van a durar y los conocimientos que se quiere que el edu

cando adquiera. Aparentemente es una instrucción que abarca 

todos los aspectos de la personalidad de éste, pero esforzada y 

n1ecánica, cuyo fin es solo cumplir con un programa que 

forzosan1cnte se tiene que llevar a cabo durante un lapso de 

tiempo ya marcado. 

No se debe olvidar que el pequeño es un ser entero y de 

igual manera se debe educar y toda enseñanza debe partir de su 

interés, ton1ando en cuenta todos sus aspectos relacionados entre 

sí, como son su afectividad, motricidad, cognoscitivos y sociales, 

ya que él se interrelaciona con su contexto natural y social desde 

un punto de vista totalizador donde la realidad se le da de modo 

global y que poco a poco va descubriendo cómo es su medio, 

quiénes lo fonnan y de manera sutil se va integrando en él como 

un sujeto. 
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La dificultad que hay al momento de toda programación es 

la necesidad de respetar los intereses de cada persona, ya que el 

niño es un ser único con características propias, por lo tanto, al 

momento de llevar a cabo un programa se debe hacer de forma 

flexible. 

Es necesario señalar que en el nivel preescolar se pretende 

respetar el derecho y la necesidad del educando de realizar su 

juego, así como el de prepararse para adquirir conocimientos 

posteriores. El jugar y el aprender son dos actividades que están 

íntimamente ligadas y que en el jardín de niños son respetadas, lo 

cual no sucede en primaria y que sería muy conveniente que se 

diera por lo menos en el prin1er ciclo, para que exista una 

continuidad entre ambos niveles. 

Por todo lo anterior expuesto, de acuerdo a la n1odemi

zación educativa ha surgido una propuesta organizativa y 

metodológica del nuevo programa que está conformado por 

proyectos. Por medio de éstos se da la oportunidad tanto de 

manera teórica y práctica, de diseñar nuevas formas de trabajar 

dentro y fuera del aula, de utilizar todos los recursos didácticos 

con que se cuenta, como el n1obiliario, el espacio, el material y 
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por qué no decirlo, el tiempo con criterios de flexibilidad. Por 

medio del trabajo por proyectos se puede preparar al educando a 

ser una persona participativa y cooperativa. 

Es necesario explicar qué es un proyecto. Esto significa 

planear ·1as actividades y juegos de acuerdo a los intereses y 

necesidades del educando. Para que el desarrollo de todas esas 

actividades sean verdaderamente creativas y reproductivas, el 

maestro debe de proporcionar oportunidades a los pequefios de 

proponer, escoger libremente los proyectos que desean realizar, de 

esta forma, los efectuarán con seriedad y encontrarán aprendizajes 

útiles, por medio de los cuales, comprendan el valor del esfuerzo 

para llevar a cabo una obra y disfrutarla. 

Un proyecto es un propuesta de acción, en la que por medio 

de un proceso se quiere alcanzar un producto final, ya sea un 

objeto, una situación vivencial, una experiencia divertida, etc. 

Esta manera de planear la práctica docente es un proceso 

conformado por diferentes etapas y acciones relacionadas entre sí, 

en lapsos variables de tiempo dependiendo de su contrariedad y la 

cooperación del grupo. 
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Como ya se dijo, los proyectos deben partir del interés de los 

educandos por un aspectos de la realidad y realizarse por medio 

de actividades significativas, dándoles la oportunidad de expre

sión, creación, cooperación, experünentación, recreación y socia

lización, siempre bajo la coordinación y orientación del docente. 

Esta manera de trabajar trae como consecuencia, una 

organización entre la educadora y los niños y se puede sintetizar 

en tres períodos: 

1 º. La planeación está constituida por el surgimiento, la 

elección y la planeación general del proyecto. 

En el surgimiento es necesario que se entable conversa-ción 

entre educadora y almnnos para saber qué es lo que les interesa 

realizar. Ella, podrá estimularlos para que plasmen sus ideas en un 

pliego de cartulina o cualquier tipo de papel, por medio de dibujos 

o escritura con colores, etc. tedas las actividades que les gustarían 

llevar a cabo. A esta forma de representación se le nombra friso, 

que deberá pennanecer en el aula en un lugar visible, mientras 

que se trabaje con el proyecto y así ir viendo lo que se ha 

elaborado y que es lo que hace falta, para poderse ampliar. 
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En base a esto se dará nombre al proyecto que debe 

responder a la pregunta ¿qué vamos a hacer? 

El enunciado del proyecto no lo van a dar los niños, pero por 

medio de sus manifestaciones la maestra tiene que interpretar lo 

que ellos expresan y así darle un nombre que esté de acuerdo a la 

participación de todos y que señale claramente lo que se quiere 

hacer. Y es así como se llega a la elección. 

Después se hace la planeación general. Para realizarla, el 

docente se debe apoyar en el friso realizado por los alumnos, ya 

sea ampliando y aprovechando fechas especiales, festivales, etc. 

"En esta planeación, el docente pondrá en juego su expe

riencia y su capacidad profesional, de tal modo que las activida

des puedan realizarse evitando a los niños frustraciones innecesa

rias, así como posibles riesgos". <23> 

En la planeación general del proyecto, la educadora la 

registra en su cuaderno de planes, haciendo una interrelación 

(23) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Programa de educación 
preescolar. Pág. 73 · · .· ·. . 
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entre los juegos y las actividades. que favorezcan los aspectos del 

desarrollo del infante en forma integral, también puede plasmar 

los bloques que se ven favorecidos. 

La maestra debe analizar a fondo el contenido de lo que se 

va a realizar y así poder responder cada una de las dudas que 

tengan sus alumnos, de este modo podrá darles una información 

más amplia, favorecer su vocabulario y encauzarlos hacia la 

investigación. 

2º. La realización del proyecto. Es cuando se lleva a cabo 

todo lo que se planeó, es decir, poner en práctica y representar de 

manera objetiva las ideas y la creatividad de los pequeños y 

docente. Por medio de juegos y actividades que signifiquen algo 

para ellos. Para lograrlo, es necesario utilizar diversos y dife

rentes materiales y técnicas, con el fin de despertar el interés del 

educando, estimular su creatividad, así como también para que su 

modo de expresarse sea más finne. 

Al estar realizando las actividades es necesario que el docen

te propicie la reflexión y la anticipación por medio del preguntas, 

los puede motivar para que busquen varias soluciones a los 
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problemas que se les presenten. 

Cuando se lleva a cabo la realización, tanto los niños como 

la educadora tienen la oportunidad de relacionarse más direc

tamente, y al estar trabajando en grupo aprenden a intercambiar 

ideas, conocimientos, puede explorar, experimentar, erar, recrear

se, etc. 

Algunas acciones planeadas se pueden realizar en forma 

grupal o individual o por equipos, que trabajarán en el área que 

ellos decidan. 

Es muy importante estar pendientes que las actividades 

propuestas en el proyecto sean las que se lleven a cabo, tratando 

que tengan una continuidad entre sí. 

En algunos proyectos, se puede tomar en cuenta la 

participación de los padres de familia, al momento de realizar 

actividades como: paseos, impartir alguna plática, contarles una 

historia, cuento, etc. 

La segunda etapa no tiene una duración determinada, si el 
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interés de los educandos no se agota, se puede ampliar hasta llegar 

al fin o a la terminación del proyecto. Al concluirlo se puede 

montar una exposición de los trabajos realizados por los niños o 

con un periódico mural. 

3º. La evaluación. Es la tercera y última etapa de un 

proyecto; para llevarla a cabo es necesario tomar en cuenta los 

siguientes aspectos, ya que se trata principalmente de hacer una 

evaluación grupal de los resultados obtenidos: 

- Cómo fue la participación de los alumnos y maestra. 

- Qué se logró investigar o descubrir. 

- Con qué dificultades se tropezó y cómo se solucionaron. 

- Cómo fue la participación de los pares de familia. 

- El tipo de relación que se dio entre niño-educadora, entre 

compañeros, padres de familia, etc. 

- :Hacer una comparación entre lo planeado, para esto es 

necesario ver el friso con lo que se realizó. 

Primeramente se realiza una autoevaluación y la maestra le 

pide a sus educandos que expresen qué actividades se realizaron, 

qué problemas se tuvieron, cuáles fueron los logros, en fin que 
, ., ~ ' 
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digan qué les gustó y que no, y de. esta manera ella orientará al 

niño para que haga una evaluación pem1anente, ya sea durante el 

desarrollo del proyecto o al finalizar éste. 

Por medio de la evaluación posiblemente se logre obser-var, 

atender, orientar y promover los avances educativos, de forma 

sistemática y pennanente. 

3.3. Actividades lúdicas que favorecen la práctica educativa 

Para el desarrollo de la personalidad, existe un proceso de 

educación completo y fundamental llamado juego, ya que acom

paña al nifio en su evolución integral. Es por eso que hablaremos 

de la función que realizan las actividades lúdicas en los diversos 

aspectos de la formación total del infante. 

- El juego considerado como factor de motivación afectiva: 

hay un aspecto muy importante en la vida del niño, que es el 

afectivo y que la educara no debe dejar de lado en su trabajo con 

los infantes. 

La vida afectiva del niño pequeño está ligada a su madre por 
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el proceso de nutrición. Con el transcurso del tiempo, el niño tiene 

que irse desligando de su 1namá para integrarse al círculo familiar, 

ahí es donde empiezan los primeros tropiezos, las primeras 

dificultades. 

"Wallon señala que frustración es la falta o insatisfacción de 

una necesidad o un deseo no colmado". (Z
4

) 

Y de todas las frustraciones que puede sufrir el pequeño, la 

afectiva es la n1ás dolorosa y posiblcn1cnte deje huella en su 

espíritu infantil. Aquí es donde se puede aprovechar y darle un 

juguete al niño para subsanar esa herida, ya que el infante ton1ará 

a ese juguete como su entrctenirniento, su confidente, su fiel 

compañero, aquel que le soporta todo: sus alegrías, sus corajes, 

etc., es decir que tomará el lugar que dejó vacío la madre. En esta 

situación la función que hace el juguete es Ílnportante, ya que 

hará de mediador entre el niño y la gente que lo rodea, el juguete 

lo preparará para las relacicnes sociales que se darán entre el 

pequeño y el conjunto al que se integrará, los juguetes ayudarán a 

que el niño se adapte a su nuevo mnbiente. Bajo este aspecto 

(24) CASTILLO Cebrián, Cristina. Educación preescolar; métodos, técnicas 
y organización. Pág. 93. 
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afectivo, la educadora debe ver el juego. 

- El juego factor de maduración motriz: el juego y el juguete 

acompañan al niño en todos los momentos decisivos de su 

evolución física, moral e intelectual. En este apartado, se verá el 

papel del juego en el aspecto motor del niño. 

El niño desde que nace ejecuta tnovimientos inciertos, 

imprecisos, pero a medida que pasa el tie1npo esos movimientos 

evolucionan de 1nanera gradual; desde un gesto a la organización 

de movi1nientos en el espacio. 

El ajuste de la motricidad se logra con el juego y puede ser 

visto desde el desarrollo motor en general y el de los músculos 

pequeños, aunque estos dos aspectos se desarrollan juntos, a 

1nedida que el infante consigue su maduración nerviosa. 

Lo importante en el pequeño es la dominación del equi

librio y el refinamiento de la destreza manual. De los 3-5 años se 

caracteriza por una armonía y espontaneidad de movimientos, 

adquiere más precisión en sus actividades, sobre todo para 

trabajos especiales y reducidos (juegos de ton1illos, ensartados, 
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etc.) ya que el gesto se precisa, el brazo y antebrazo, luego la 

mano y por último los dedos se suavizan. Es aquí cuando se debe 

presentar al nifío una diversidad de juegos y juguetes que 

favorezcan movimientos de brazos. 

La sincronización de 1novimientos de los 1niembros supe

riores es una de las etapas más importantes de su evolución 

1notriz, ya que permite la independencia activa sobre el mundo 

que rodea al infante y además hacen sentir al niflo el placer del 

triunfo, la confianza en sí mismo cuando efectúa realizaciones 

motoras. 

- Los juegos como itnitación: Wallon afirma que "la irni

tación es la inducción del acto por un modelo exterior que 

constituye el principal juego del niño de 2-7 afios. El niflo repite 

en sus juegos las imprecisiones que vive. Reproduce e in1ita. Para 

los más pequefíos la imitación es a regla del juego". <25
) 

Esta imitación que aparece cerca de los 3 años y que es 

espontánea, no es como la imitación del adulto, sino que es una de 

las etapas del nifío en la que se desarrolla la percepción, la 

(25) lbid. Pág. 95. 
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representación y la función simbólica. Por ejemplo, si hay un niño 

interesado en un cuento o relato, se mete tanto en él que percibe y 

actúa a la vez, repitiendo gestos hasta enriquecerlos y perfeccio

narlos y lo puede hacer con ayuda de algún juguete que tenga al 

alcance de las 1nanos y que ese objeto es una simulación de otro 

objeto. A través de juegos de ficción, el niño pasa gradualmente a 

la imagen mental que es la limitación interiorizada. 

Wallon afirma que sin esa unión inicial de la percepción con 

el movitniento, el proceso que se realiza entre las impresiones 

visuales y los gestos correspondientes, sería inexplicable. Esto nos 

pcnnite entender el mecanismos 1nediante el cual el niño sufre la 

influencia directa del 1ncdio que lo rodea y del papel tan in1por

tantc de los adultos en esa edad para otorgar al niño actividades, 

cuentos, espectáculos y sobre todo, los juguetes apropiados a su 

edad. 

- Los juegos como expresión-comprensión: cuando un niño 

juega a imitar no sólo en1plea la palabra, sino que 111uestra gestos, 

tmna diferentes poses, cambia actitudes y sobre todo, hace 

presunción de su creatividad. Hay ocasiones en que los infantes 

sienten la necesidad de c0111unicarse con otros niños mayores que 
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él, pero no sabe de qué modo hacerlo y si lo hace, lo realiza de 

manera equivocada, de esto se deduce que el papel de la educa

dora es el de guiar al niño, de buscar la forma de comunicarse y 

qué medios va a utilizar. Y es cuando debe aprovecharse los 

diversos materiales que se tienen para que el infante los manipule 

a su antojo y pueda expresar por medio de ellos, sus deseos y 

conflictos conscientes e inconscientes. Estos materiales pueden 

ser pinturas, modelados, teléfonos, muñecos, juguetes que moti

ven la comunicación. 

- El juego n1oderador de conducta: se debe orientar el juego 

del niño hacia actividades que pennitan al infante profundizar en 

sus relaciones con los seres y objetos que le rodean. Estas 

relaciones lo ayudan a introducirse en el mundo de lo real, de lo 

que le circunda. 

Así como se ha hecho notar, el papel importante de la madre 

en la vida del niño, la aparición de la figura paterna en el mundo 

infantil establece una relación triangular. El padre aparece como 

la imagen de la ley y este hecho aporta valores más discutibles y 

que vienen siendo las prohibiciones. Si el padre juega bien este 

papel, establecerá el orden y dará seguridad y confianza al niño, 



117 
es entonces cuando decimos que el infante está integrado en un 

grupo familiar, en donde cada uno de los integrantes juega un 

papel particular y participa a la vez en un proyecto en común. 

Este momento es muy delicado, ya que si el proyecto no está 

bien organizado puede ocurrir un desarro!Jo excesivo del "yo". En 

ese momento en que la escuela mate111al debe realizar una función 

socializante que le permita al niño descubrir nuevas relaciones de 

confianza, orden y seguridad entre sus compañeros y la educa

dora. Los juguetes y juegos de imitación, de identificación de 

proyecciones múltiples ayudarán al infante a reconstruir un orden 

en el espacio social en el que podrá saber su posición en el grupo, 

aceptar las reglas y la ley. 

Todos los juegos ayudan a la comprensión racional en el 

aspecto de las relaciones humanas y desde este punto de vista la 

pedagogía los considera como actividades capaces de ordenar la 

menta infantil y sus actos, ajustar su conducta para la integración 

social y establecer relaciones lógicas entre los seres y las cosas. 

- Juegos motóricos: Froebel nos dice: "que el niño debe 

jugar sin darse cuenta de que se le está educando, para que 
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cuando sea mayor, sólo recuerde de su paso por el jardín de 

infancia que jugó y fi.1e feliz". (26
) 

Refiriéndonos a los juegos de movimientos, son los juegos 

de la primera edad y es de vital importancia para el docente que 

defina el tipo de juego que empleará para que sus alumnos al

cancen el pleno desarrollo de sus capacidades su independencia 

funcional, la alegría que da la libertad de acción, el disfrutar de la 

salud y el equilibrio emocional, que son fundamentales para el 

pequeño. Para esto, existe una clasificación que ordena la varie

dad de movimientos que el nifio de preescolar puede hacer. Esta 

clasificación está conformada por tres tipos de juegos que son: 

juegos naturales, vienen siendo todos aquellos que realiza el nifio 

de manera espontánea; los juegos con movimientos analíticos, son 

1novirnientos destinados a localizar las diferentes partes del 

cuerpo; y por último los juegos de movimientos generadores, que 

son los que dan origen a ciertas acciones y son repetidos. 

- Juegos sensoriales: la edad de la formación del niño es la 

edad preescolar, no es de la cultura. A los siete años suele 

despertarse la atracción por la educación, pero mientras llega a 

(26) Ibid. Pág. 99 
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esta edad se hace patente el predominio de lo formativo sobre lo 

instructivo ( educación). 

También se deja ver a esta edad, la complejidad psíquica del 

niño, su vida, su forma de actuar, y por su formación. Y aunque 

se hable de las diferentes clases de juegos utilizados en los niños, 

no se pueden establecer esas divisiones, ya que hay diferencias en 

las facultades del individuo. que responden ante un estímulo y no 

sabemos cuál es la interferencia que va a responder. A esto no se 

le llatna educación de los sentidos, sino que mediante ella se 

logran trabajos psíquicos del infante. Estos juegos sensoriales 

están inspirados por Froebel. Montessori y Decroly. 

Se necesitan juegos variados y de diferentes tamaños para 

establecer una graduación en los ejercicios (puede ser del más 

sencillo al más dificil, del objeto más grande al tnás chico, etc.) 

que los niños realizan. Se aconseja que el primer 1naterial que el 

niño tenga en sus manos, se utilice el de objetos n1ás grandes y 

después vaya bajando su graduación hasta el más chico, a medida 

que el niño va adquiriendo suavidad en el tacto y destreza en sus 

manos, así como agudeza visual y atención. 
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- Juegos psicológicos: uno de los temas que más discusión 

ha causado entre los psicólogos, es la vida intelectual del niño de 

preescolar, en cuanto a su capacidad de abstracción. 

Algunos dejan de lado la abstracción y se inclinan por los 

sentidos, por lo concreto. Otros como Piaget, afirman que la 

lógica no hace su aparición en el niño hasta pasada su edad 

preescolar, ya que asegura que el niño no es capaz de inducir, ni 

deducir. 

En cambio Carlota Bühler, estudiosa de párvulos, afinna 

que el niño tiene una vida intelectual superior a lo que Piaget 

concluye y ratifica que el infante tiene capacidad de abstracción. 

Como ejemplo presenta el que el niño en la etapa animista, cree 

que las cosas tienen los n1ismos propósitos que él, pero si las 

muñecas se levantaran de su lugar y caminaran, el niño se 

asustaría. 

3.4. El juego y su relación con las áreas de trabajo 

El objetivo fundamental del programa de preescolar es el de 

favorecer el desarrollo integral del educando, con el fin de lograr 
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la formación de un individuo crítico, independiente, autónomo, 

participativo, creativo y sobre todo, un ser seguro de sí 1nismo. 

Para el logro de este propósito, el nivel de preescolar se 

sustenta en 1a teoría de Piaget: la psicogenética, que considera al 

niño c01no un ser individual y social, que posee características 

propias que le ayudan a desenvolverse en un ambiente determi

nado y que además, tiene relaciones tanto biológicas como 

sociales en constante interacción. 

Una parte del aprendizaje de preescolar, se basa en las 

relaciones que el niño tiene con su entorno en su vida diaria y con 

objetos de conocimiento a medida que el niño interactúa con 

ellos. 

Para el alcance del objetivo principal del preescolar ya antes 

descrito, se han establecido lineamiento para organizar las activi

dades pedagógicas en los jardines de niños. 

Estos lineamientos aceptan al infante como un ser con la 

capacidad de crítica, de reflexión y de cuestionarse sus vivencias; 

en can1bio a la educadora se le concibe como parte primordial en 
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el proceso de desarrollo del niño que va a facilitar el aprendizaje 
manteniendo una actitud de apertura. 

Toma también como parte del desarrollo infantil de preesco
lar a los padres de fmnilia, así con10 a la comunidad y a los 
recursos didácticos que estén al alcance de la mano y en constante 
relación con los alumnos. 

Cuando se habla de aprendizaje o recurso didácticos en la 
práctica docente es muy dificil, para eso existen algunas alter
nativas metodológicas para el nivel preescolar, una de ellas es el 
trabajo por áreas, que responde al propósito que se persigue y que 
va de acuerdo a la teoría psicogenética que es en la que sustenta el 
progran1a preescolar. 

Ahora se hablará sobre las áreas de trabajo y empezaremos 
por definirla. Un área de trabajo "es un espacio educativo en el 
que se encuentran organizados, bajo un criterio detenninado, los 
materiales y mobiliario con los que el niño podrá elegir, explorar, 
crear, experin1entar, resolver problemas, para desarrollar cualquier 
proyecto o actividad libre, ya sea en forma grupal, por equipos o 



123 
individualmente". <27l 

Un área de trabajo contempla tres elementos fundamentales 

que son: una actitud facilitadora por parte del docente, una actitud 

participativa por parte del niño y una organización de los recursos 

materiales y el espacio. La relación que existe entre estos elemen

tos es de tal manera que si uno de ellos cambiara o desapareciera, 

la fom1a de trabajo se transfonnaría de modo determinante. 

El papel del docente: actitud facilitadora, se entiende como 

el de un guía que construya situaciones que motiven al nifio a 

desarrollar su creatividad, que lo esti1nulen a resolver conflictos, 

probletnas y que coopere en la realización de proyectos donde 

haya una relación de respeto y libertad. 

Una actitud participativa por parte del educando, serían las 

acciones y reflexiones que éste realice a partir de su relación con 

los objetos que le rodean y que le ayudarán a formar su 

personalidad. 

(27) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Áreas de trabajo. Pág. 
11 
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El último elemento a t01nar en cuanta es el de la organi-

zación de los recursos materiales, ésta se hará de acuerdo a la 

decisión que tomen entre el docente y sus alumnos, siempre y 

cuando el material se encuentre al alcance y disposición de los 

alumnos. 

Esta alternativa de trabajo necesita de una planeación y 

evaluación constante, en la que se requiere la participación de 

docentes, alu1nnos, directivos y padres de fatnilia. 

El trabajar por áreas propicia algunos beneficios que son: 

- Al emplear el juego en esta alternativa ordenada, los niflos 

aprenden a identificarse a sí mis1nos, a tratar con otras personas. 

- En la tarea por áreas, d educando al estar en relación con 

la variedad de materiales, dibujo, fabricación de objetos, etc., 

fomenta la creatividad, es decir, piensa, imagina y expresa sus 

impresiones sobre el medio en el que se desenvuelve. 

- Se fomenta en el infante la autonomía y capacidad para 

to1nar acuerdos y llevarlos a la práctica al elegir libremente las 
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actividades materiales y compañeros con quienes trabajar, además 

del tie1npo y el espacio en que se realice. 

Los recursos materiales que se utilizan en las áreas, son las 

mis111as que se emplean en el trabajo diario, no se necesita el uso 

de recursos específicos, la diferencia que hay, es que éstos se 

encuentran al alcance de los nifios y reunidas en las áreas 

clarainente definidas. Existe una gran gan1a de ideas sobre cómo 

formar y nombrar las diferentes áreas de trabajo, enseguida se 

muestran ciertas sugerencias para organizar algunas de ellas y 

varios notnbres por los que se conocen con las que 1nás se tiene 

relación y las que son más usuales dentro del salón de clases, son: 

- Área de biblioteca: las actividades que aquí se realizan, 

ayudan a desarrollar la imaginación, enriqueciendo la expresión 

lingüística, relaciones de signos, sünbolos y representación n1en

tal. Los materiales necesarios son cuentos, álbu1nes, fotografía, 

revistas, libros, etc. 

- Área de naturaleza: es irnportante en esta área, que los 

mfantes experimente, colecciones, observen diversos mecanismos, 

asimismo, se auxilian por 1nedio de actividades en las nociones de 
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tiempo, orden, clasificación, relaciones de causalidad, cuidado de 

plantas y animales. Los materiales que se necesitan para estas 

actividades son: plantas, semillas, conchas de mar, hojas, insec

tos, partes de aparatos mecánicos, animales domésticos, etc. 

· -Área de dramatización; en esta área los educandos realizan 

principios de respeto a la expresión espontánea, ya que interesa 

favorecer su autonomía, seguridad y comunicación, asemeja el 

medio donde vive, explora y juega en distintos lugares, desa

rrollando actividades de expresión corporal y verbal, el material 

depende de lo que represente, se puede contar con zapatos, ropa 

de niños, sombreros, disfraces, títeres de guante de varilla, mesas, 

sillas, etc. y c01no material complen1entario: espejos grandes, en

vases de alimentos y de medicinas, aparatos eléctricos de juguetes 

cotno plancha, cámara, teléfono, reloj, etc. 

, 
- Área de expresión gráfico-plástico; esta área es primor-

dial, ya que se trata de ayudar a la expresión libre y la creatividad, 

de tal manera es el niño quien decide cómo van a ser estos 

objetos, y a través de estas actividades aprenden a crear, 

organizar, observar, separar, etc. Los materiales indispensables 

son: papel de diferentes colores, tamaños y texturas, engrudo, 
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pinturas de agua, crayolas, plumones, gises, tijeras, etc. 

, 
- Area de construcción; aquí se trabaja sobre las nociones 

espaciales, estructuras de equilibrio, coordinación visomotriz, 

diferencias y semejanzas, clasificación, comparación, seriación, 

etc.; se requiere poco mobiliario como sillas, mesas, tapetes, 

costales, petates, alfombras, etc., el 1naterial que se emplea son: 

bloques, cubos, tapas, botes, envases vacíos, etc. 

3.5. Los bloques de juegos y actividades 

En tiempos actuales, el programa de educación preescolar 
representa una propuesta de trabajo para las educadoras que se 

puede aplicar en toda la República, es decir, es flexible, se adapta 
a todas las zonas del pais. Entre sus principios considera al 
respeto, a las necesidades e intereses de los niños, así como su 

capacidad de expresión y juego. 

Todos los docentes deben conocer este docwnento, ya que 
les sirve de apoyo en su práctica educativa. 

El programa presenta una organización de juegos y acti-
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vidades relacionadas con los diferentes aspectos del desarrollo, a 

las que se le han nombrado organización por bloques, mediante el 

cual se requiere que el niño se desarrolle integralmente. 

"Esta organización responde más a necesidades de 
orden metodológico, ya que se trata de garantizar un 
equilibrio de actividades que pueden ser, incluso, 
planteadas por los niños, pero siempre bajo la 
orientación, guía y sugerencias del docente, quien es el 
verdadero responsable de lograr este equilibrio y 
conducir el proceso en general". t2s) 

Los bloques que propone este programa son: 

- Bloque de juegos y actividades de sensibilidad y expresión 

artística. 

Estos juegos y actividades le dan la oportunidad al niño de 

expresar, inventar y crear, por medio de la utilización de distintos 

materiales y técnicas, que pertenecen a los diferentes campos del 

arte, se favorece el trabajo colectivo donde el alumno comparte 

con sus compañeros. 

(28) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Programa de educación 
preescolar. Pág. 35. 
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La educadora tratará de llevar a los niños a las diversas 

manifestaciones del arte y la cultura como: conciertos de música, 

danza, videos, exposiciones de pintura,- etc., para así motivarlos 

de varias formas. 

Este bloque presenta actividades relacionadas con: 

La música: en la actualidad, se le da gran importancía 

porque por medio de ella, el niño expresa sus sentimientos, siente 

y origina ritmo, adquiere la noción del tiempo y puede favorecer 

su socialización. 

Artes escénicas: el pequeño tiene la oportunidad de rela

cionar su expresión oral y corporal de acuerdo a un tien1po y un 

espacio; expresa lo que cotidianamente vive en su hogar, su 

contexto social y natural, él crea y desarrolla el pensamiento 

simbólico, la fantasía, se relaciona con las demás personas. 

En educación preescolar, es primordial que a los alumnos se 

les motive por estas artes, ya que de este modo en cualquier 

representación que se organice o realice, el pequeño participará en 

forma voluntaria. 
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Las artes gráficas y plásticas: se realizan por n1edio de la 

utilización de diferentes materiales mediante el dibujo, la pintura 

y la escultura. 

En la institución preescolar el infante tiene la oportunidad de 

llevar a cabo estas técnicas y demostrar que es creativo, que se 

está desarrollando tanto emocional como intelectualn1ente. 

Literatura: es muy importante que al niño desde 1nuy 

pequeño se le inculque el gusto por ella. El jardín de niños 

representa el lugar ideal para este fin, por lo cual se debe de contar 

con 111aterial suficiente relacionado con la literatura como cuentos, 

rilnas, adivinanzas, leyendas, etc. por medio de ésta se puede 

favorecer el lenguaje del educando y despertar su gusto por la 

lectura. 

Las obras literarias que existan en el plantel deben de ser de 

acuerdo a la edad, pensamiento, intereses, necesidades, el nivel 

sociocultural del preescolar. 

Artes visuales: en los últin1os años en cuanto a la educación, 

se le está dando mucho auge a la utilización de los medios 
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audiovisuales como recursos didácticos, para estimular al alumno 

mediante la vista, el oído, con el fin de alcanzar algunos 

aprendizajes. Los aparatos que con más frecuencia se utilizan son: 

las proyecciones, video, cine, televisión, aunque siempre se debe 

tomar en cuenta la participación de la maestra para explicar o 

cuestionar al alumno sobre lo que han visto. 

El cine y la televisión puede ser un auxiliar educativo muy 

valioso, siempre y cuando se utilice de manera adecuada y el 

docente será coordinador y orientador entre lo que los infantes 

estén observando y los conceptos e ideas que las imágenes 

ong1nan. 

- Bloque de juegos y actividades de psicomotricidad. 

Las actividades de este bloque le dan la oportunidad al 

pequeño de descubrir y hacer uso de las partes de su cuerpo, 

expresarse de modo corporal, conocer sus funciones, posibilidades 

y limitaciones de movimientos, sus sensaciones, percepciones. De 

igual manera este bloque coopera para que el alumno estructure 

nociones de espacio y tiempo como: an·iba, bajo, adelante, atrás, 

cerca, lejos, hoy, mañana, tarde, temprano, etc. 
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La maestra le debe dar libertad a los alumnos de desarrollar 

movimientos libremente, que trabajen y jueguen en diferentes 

lugares y posiciones. 

Sus contenidos son: 

- Imagen corporal. 

- Estructuración del espacio. 

- Estructuración temporal. 

- Bloque de juegos y actividades de relación con la naturaleza 

Las actividades que incluyen este bloque dan la oportunidad 

de que el niño se sensibilice y actúe de n1anera responsable y 

protectora de la vida hwnana, el mundo animal y la naturaleza en 

general. 

En el jardín de niños, la educadora debe motivar al pequeño 

para que se interese y observar los fenómenos naturales y 

explicarles por qué llueve, por qué hace frío, qué es la noche, el 

día, etc. 

Con este bloque, se fomentan y adquieren los hábitos de 
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higiene y cuidado de su cuerpo, alimentación y medio ambiente, 

por medio de campañas de aseo, vacunación, etc. 

La educadora tiene la responsabilidad de orientar tanto a los 

niños como a los padres de familia de cómo alimentarse y de ser 

posible, enseñar a las madres a preparar platillos sencillos y 

nutritivos, darles a conocer la itnportancia de lavarse las manos 

antes y después de co1ner e ir al baño, de emplear el cepillo dental 

y conservar aseado el lugar donde se trabaja y juega. Debe ayudar 

a los pequeños a ponerse en contacto con la naturaleza y refle

xione sobre las n1alas acciones que realiza el hombre contami

nando y destruyendo el an1biente arriesgando la vida de todos los 

seres hmnanos. 

En cuanto a la ciencia en educación preescolar, se quiere 

lograr que el niño la viva como una investigación, por 1nedio de la 

observación y experimentación y que haga una exploración de lo 

que no sabe, basándose en lo que ya conoce. 

El educador puede prop1c1ar que el pequeño se el que 

descubra y ponga en práctica su conocimiento, es decir, que actúe 

como un sujeto activo. 
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Los contenidos de dicho bloque son: 

- Salud 

- Ecología 

- Ciencia 

- Bloque de juegos y actividades matemáticas 

Estas actividades deben ser todas aquellas que necesitan dar 

solución a problen1as mediante los criterios de cuantificación, 

medición, clasificación, seriación, ubicación, etc. y de utilizar 

formas, signos convencionales con el fin de representar a las ma

te1náticas. Para que la educadora las lleve a cabo es necesario que 

eche mano de diferentes materiales, que pueda ser transfi:)nnado, 

manipulado y empleado en varias creaciones. Cuando el nifio 

muestra interés por contar cualquier objeto, la maestra debe 

aprovechar para que ese conteo tenga sentido para él y tratará que 

represente en forma gráfica esas cantidades. 

Este bloque presenta actividades relacionadas con: 

- La construcción del número corno síntesis del orden v la • 

inclusión jerárquica. 
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- Adición y sustracción en el nivel preescolar 

- Medición 

- Creatividad y libre expresión, utilizando las formas 

geométricas. 

- Bloque de juegos y actividades relacionadas con el lenguaje 

En este bloque el niño tiene la oportunidad de conversar solo 

con los demás compañeros o personas adultas, de emplear el len

guaje oral y escrito para inventar palabras, con el fin de encontrar 

la manera de exten1ar sus emociones, intereses y necesidades. Al 

tener un mejor dominio de estas forn1as de lenguajes, le dan la 

facilidad de relacionarse con otras personas, saber qué es lo que le 

quieren transmitir y darse a entender él misn10. 

Se fomenta el uso ce la representación gráfica 1nediante la 

cual el pequeño expresa lo que quiere a través del dibujo y 

escritos, por medio de este proceso se logra que domine los signos 

relacionados con la lengua escrita. 

Para que la educadora tenga éxito en su labor docente en 

cuanto a este bloque, es necesario que cuente con diferente 
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material de lectura y escritura, ya que es uno de los aspectos 111ás 

co111plicados del desarrollo del lenguaje; por el alto grado de 

convencionalismo. Motivará a sus alumnos para que intenten 

utilizar el lenguaje escrito en todas las actividades que en el jardín 

de niños realicen, les dará la oportunidad para que lean los libros 

que hay en el área de biblioteca, para que en un futuro posi

blemente sean unos buenos lectores. 

La docente se debe de dar a la tarea de concientizar al nifio 

sobre la escritura, que él relacione y co111prenda que lo que habla 

tan1bién se puede escribir, que sepa para qué le sirve y todo lo que 

puede lograr con ella. 

Este bloque incluye actividades en relación con: 

- Lenguaje oral. 

- Lectura. 

- Escritura. 

Tomando en cuenta que el infante en edad preescolar, el 

juego es un medio pri111ordial para que adquiera buenos apren

dizajes, cualquier maestro debe aprovechar esa característica 

natural en vez de reprünirlo. 
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Sólo que hay momentos que al emplear el juego de manera 

didáctica, puede perder la característica del placer, y que solo se 

quiere alcanzar algunos objetivos. 

Para que esto no suceda, se debe de orgaruzar de fonna 

adecuada el tiempo que el alu1nno permanece en el jardín y así 

puedan seleccionarse y llevar a cabo juegos con finalidad 

educativa y juegos que sólo le proporcionen diversión y no se 

pierda el carácter placentero de esta actividad. 

El programa de educación preescolar actual está basado en 

juegos y actividades bien organizados, y si la educadora toma en 

cuenta el interés del educando, logrará que éste asünile apren

dizajes significativos en base en su propia experiencia. 

3.6. Relación educador, padres de faniilia y alu111nos 

Según el tipo de relaciones que un niño sostenga con las 

personas con las que convive, va a ser su desarrollo y su 

aprendizaje. Pero en el jardín de niños quien dicta las reglas, 

valores sociales y vínculos afectivos es el docente. Y ésta 

repercute en la disciplina, cuestión que se ton1a en cuenta en la 
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aplicación de un programa escolar. Por lógica resulta muy 

importante saber la concepción de disciplina que tiene este 

programa. 

"El programa encuentra su fundamento en el propósito de 

favorecer el desarrollo del niño, a partir de considerar sus 

características en este período de vida". (Z
9
) 

Lo que le da la pauta para formular cuál es el orden y la 

disciplina que convienen. Así se proponen diferentes actividades 

que despierten el interés del educando, a la vez que disfruta con 

ellas y adquiere experiencias con otros niños. Estas actividades, 

aunque se traten de juegos, 11eva consigo disciplina y orden, ya 

que está programada según las necesidades del proyecto y de la 

1nisma actividad. Por ejemplo, si los niños trabajan haciendo 

dibujos, entonces tendrán que moverse alrededor de una mesa, si 

necesitan material que no esté al alcance de sus manos, subirán 

sobre algún objeto, hasta bajarlo. Si requieren de ponerse de 

acuerdo en la decisión de un trabajo platicarán más de lo que 

normalmente lo hacen. Si alguno quiere ir al baño, bastará que 

(29) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Programa de educación 
preescolar. Pág. 66 
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avise que va a hacerlo, ya que de "pedir permiso", quiere decir 

una manera de control que no va de acuerdo con la forma de 

trabajo y el respeto que al niño se debe. 

Con esta forma de trabajo que el docente implementar lleva 

consigo nonnas de respeto al trabajo de otros, respeto de no 

interferir, ni de ilnpedir el que el alumno realice con libertad lo 

que necesite hacer sien1pre y cuando se evite el que se lastilnen 

fisicmnente cuando haya actividades de mucha agresividad. 

Tmnbién se involucra el respeto de algunas reglas de orden y 

lhnpieza con ellos mis1110s. con sus c0111pm1eros, con el aula. 

Lo i1nportante es establecer nonnas que proporciona a los 

nifios un marco estructurado y definido pero con ciertas liber

tades. 

Un aspecto que debe cuidar mucho el docente, es la 111anera 

en que se va a dirigir a sus alumnos, mientras éstos realizan sus 

actividades y los resultados de las mismas. Es decir, debe de 

entender, respetar y reconocer las ideas que los nifios hayan 

plas1nado en su trabajo y además debe reconocer la creatividad 

que del niño despliega en sus trabajos. 
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Valorado el trabajo del niño, el maestro podrá comunicár-

selo a los padres de familia y a la vez tendrá la oportunidad de 

conocer lo que los padres esperan de sus hijos, de la escuela y del 

propio docente, esto ayudará a fonnarse una visión acerca del 

niño. 

Hasta hoy, el padre de familia concibe la idea de que es 

llamado a la escuela, solo cuando su hijo está en problemas o 

cuando se le pedirá algo, por eso es reco1nendable que el maestro 

intente hacerlo can1biar de opinión mediante un mayor contacto 

con ellos. Podrían llamarlo para hablar sobre salud, deportes, 

recreaciones, y si es posible, que acudieran alguna vez a compartir 

una jornada de trabajo con sus hijos. 

Con lo anterior, se hace patente la itnportancia de la labor 

del 1naestro al propiciar un clitna de confianza y afecto entre él, el 

alumno, padre de familia y la escuela y convertirse en un 

comunicador entre ellos. 

3. 7. El maestro y el padre 

Cuando se habla de educación del niño, se refiere a un 
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proceso en el que intervienen diversos factores. Entre éstos se 

1nencionan al padre y al maestro del infante como uno de los 

principales. 

Si se remite a la primera infancia del niño (0-3 años) se 

puede notar que la educación recae solamente en los padres y es 

una educación asistemática, espontánea y natural y que ocurre en 

un ámbito muy diferente al del jardín de niños, en donde actúan 

los mien1bros de su familia, amigos, etc. 

Después se llega a la etapa de la educación preescolar, en la 

que el niño cornienza una vida de relación estrecha entre el 

exterior y su hogar, trayendo consigo la influencia de la maestra, 

aden1ás de la de la madre y se inicia una educación sistemática. 

En este período, la educación se puede dirigir hacia los sentidos, 

la in1aginación y la del carácter. 

Para la educación sensorial (de los sentidos) del niflo, tanto 

el padre cotno el maestro, deben apoyarse en el sincretismo del 

infante. Es decir, en esta edad, la característica principal del 

educando es el ver todo de tnanera global, sin distinguir sus 

partes. 
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Existen niños que son capaces de interpretar los datos de sus 

sentidos, pero distinguen mal los colores; en cambio hay quienes 

distinguen los colores pero analizan mal sus sensaciones. 

Ante este problema, es necesario mediante actividades, 

ejercitar al infante en percibir y sentir con claridad, partiendo 

sie1npre de objetos reales, concretos para ir al análisis sensorial. 

Si no se trabaja con el análisis de los sentidos y las per

cepciones, entonces la educación sensorial y perceptiva no se 

llevará a cabo como debe de ser, sino que se reducirá únicmnente 

a sentir la sensación y no interpretarla. Por eso se requiere de que 

el 111aestro realice actividades con todos los sentidos. 

Se afinna que, la relación que existe entre padre-hijo en el 

hogar, son de gran relevancia en la vida preescolar y escolar del 

infante, ya que es aquí donde se establece otra relación: 111nadre

niño", "maestra-niño", "madre-n1aestra". 

I-Iay quienes aseveran que para entender el significado de la 

relación "maestra-altnnno", será comparándolo con la relación 

"madre-hijo" con la diferencia de que la pritnera es dada por el 
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sistema laboral (Estado) y la segunda por las leyes de la herencia. 

Desde el papel del maestro, éste tiene a su favor el poder 

percibir y solucionar problemas de fom1a realista, más o menos 

imparcial. La familia de la maestra es el grado o grupo a su cargo 

y éste representa la ventaja de impactar de forma conjunta la 

individualidad del nifio, 1;;Sto lo puede aprovechar el maestro como 

elemento de influencia sobre el alumno. 

Una de las vent,~jas de la 1nadre es el trato íntimo del hogar, 

para conocer las características de su hijo, cosa que la maestra no 

tiene, pero posee una preparación profesional para detectar alguna 

dificultad individual. Por otra parte, la educadora está en posición 

de observar al nifio dentro del grupo social diferente a su hogar, y 

podrá percibir algunos detalles personales que el nir1o no revela 

con su familia. 

Cuando el nifio llega al jardín de niños, a su educación 

sistemática, lleva consigo lazos afectivos 1nuy fuertes con su 

madre y el papel de la maestra es ubicarse entre el hijo y su 

progenitora, donde su afecto sea una continuidad del de la madre 

y cubra las necesidades que provoca la actividad 1;;ducativa de este 
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nivel. 

Tiempo atrás, la educación del hijo competía solamente a la 

madre, pero en estos tiempos, en que trabajan ambos integrantes 

del matrimonio, el padre se ha visto forzado a colaborar más 

directamente en la actividad educativa del hijo, lo que lo acerca a 

problemas que antes correspondía solo a la madre. 

Por lo que cabe sefialar, que en la actualidad la educación 

del infante es una labor que le compete realizar tanto a padres 

cmno a maestros de manera conjunta, ya que ellos son los agentes 

directos de la educación del nifio aunque en diferentes situa

ciones. 

Llega un mon1ento en que la 1nadre entiende las relaciones 

que se han establecido entre su hijo y la maestra, por lo que se 

sentirá segura y tranquila de que su niño la tendrá siempre en la 

posición de madre, no obstante la relación que éste sostenga con 

su profesora. Comprenderá además, de que ese acoplamiento 

ayudará de manera positiva al desarrollo del trabajo educativo del 

infante. Esto traerá con10 consecuencia otra relación espontánea 

que es la de "madre-maestra" y que ayudará a fortalecer la 
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confianza que ha de servir como base para el desarrollo psico-
lógico, pedagógico y social en la labor educativa. 

De aquí que hayan surgido las asociaciones de padres de 
fatnilia, madres cooperadoras con una tarea 1nuy importante: 
estrechar íntimamente el hogar y la escuela. 



l\tlETODOLOGÍA 

En la actualidad en lo referente a educación nos encon
tramos con la problemática de que muchos docentes le dan muy 
poca importancia al juego c01no instrumento pedagógico, consi
derándolo con10 una pérdida de tiempo. 

En preescolar se han elaborado prograrnas sobre có1no 
utilizarlo en cada una de las actividades que se desarrollan para 
que el educando aprenda mientras juega. 

Es por eso que nos abocarnos a estudiar este problema y 
seguir en forn1a ordenada la investigación de cada uno de los 
pasos para llegar a comprobar la hipótesis que se planteó. 

Se debe tenet conocimiento de algunos n1étodos descrip
tivos que nos puedan auxiliar en esta tarea, por lo cual optamos 
utilizar el 1nétodo de análisis de contenido, por considerarlo como 
el 1nás apropiado en toda investigación documental. 

De igual manera es necesano saber en qué consiste este 
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método, y a continuación lo desc1ibimos de la siguiente manera: • 

El análisis de contenido es un conjunto de técnicas de 

investigación que son utilizadas en el análisis de la comunicación 

verbal, y están hechas para que el investigador detennine de una 

manera sistemática el contenido de algún escrito o material oral. 

En todos los procedimientos del análisis de contenido siguen 

basándose en el entendin1iento intuitivo del lenguaje de quienes 

analizan y clasifican el material textual, si no existe comprensión 

por parte del autor del texto, el receptor y el analista no habrá 

validez en los resultados. 

Para tener una mejor visión del proceso que se sigue en el 

método de análisis de contenido es necesario conocer cada una de 

sus fases: 

1º Preparación teórica.- En teoría, la elección de técnicas de 

investigación deben ser condicionadas por el tema, primero hay 

que cuestionarnos si el análisis de contenido es el rnejor 

instrumento para estudiarlo. Si el terna de investigación consiste 

en probar una hipótesis, el contenido al que debe hacer referencia 
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ésta debe ser planteado con anterioridad. La fonnulación de dicha 

hipótesis con la mayor precisión posible, es la base para que las 

siguientes fases se realicen. En esta indagación, la hipótesis 

probada teóricamente es la siguiente: el juego utilizado como 

recurso didáctico favorece el aprendizaje del niño preescolar. 

2º Detemünación de la relevancia de un texto.- A partir del 

tetna o problema de inYestigación se pone de manifiesto todo el 

material del que se han de extraer los textos relevantes. Los datos 

reunidos por 111edio del análisis de contenido pueden referirse al 

pasado y es posible obtener infonnación sobre actitudes, creen

cias, posiciones valorativas, etc. Por esto el análisis de contenido 

es un n1étodo de investigación n1ediante el cual se pueden estudiar 

determinados fenón1enos de carnbío a lo largo del tiempo. 

Una vez deternünado el 111aterial del análisis de contenido se 

da paso a la fase de operacionalización de las variables incluidas 

en la hipótesis, y abarca dos 1non1entos relacionados íntünamente: 

la definición de las unidades lingüísticas donde se han de buscar 

contenidos relevantes, y el desarrollo de un esque1na de categorías 

para clasificar los contenidos. 
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El alcance de esta investigación documental, llega hasta la 

segunda fase del 1nétodo de análisis de contenido, por la poca 

experiencia que tiene el docente en el campo de la investigación. 

Las técnicas que se emplearon, fueron del fichero donde se 

utilizaron las fichas de paráfrasis, de resumen, de trabajo, síntesis, 

etc. 



CONCLUSIONES Y/O SUGERENCIAS 

Después de hacer una recopilación y haber consultado 

diferentes textos y analizar diversos fundatnentos teóricos sobre la 

temática, se llega a las siguientes conclusiones: 

- El juego es uno de los instrumentos didácticos más 

apropiado para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Si este recursos es utilizado de manera correcta, el alumno 

mostrará gran interés, se comunicará con sus compañeros, 

expresará sus sentimientos, etc. 

- Es uno de los instrumentos por medio del cual se obtienen 

1nejores resultados en cuanto al desarrollo integral del infante, ya 

que ofrece un sinfín de experiencias a las cuales el educando 

fácilmente se identifica. 

- Cuando el juego es utilizado para favorecer la sociali

zación del niño, a la vez se propicia el desarrollo de su 

vocabulario, el aprendiz,ue de la lecto-escritura, las nociones 

matemáticas, por rnedio de la expresión gráfica se despierta su 
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creatividad y la facilidad para expresar sus intereses, sentimientos 

de manera libre y de este modo, se vea favorecido su desarrollo. 

- Si el juego fuera utilizado como recurso didáctico, por lo 

menos en el primer ciclo de educación primaria, probable1nente se 

lograrían mejores resultados en la adquisición de la lecto-escritura 

y las nociones mate1náticas. A la vez que se logrará que haya una 

continuidad entre la educación preescolar y prÍlnaria. 

Sugerencias 

Ya mencionadas las conclusiones a las que se han llegado, el 

equipo investigador consideró importante dar algunas sugerencias 

que tal vez resulten útiles en la práctica docente: 

- Dentro del proceso enseñm1za-aprendiz,~je, el papel de la 

educadora debe de ser el de orientadora, guía y debe darle libertad 

al niño para que sea él 1nismo el que construya su conocimiento. 

- La maestra debe registrar constanternente todas las 

observaciones que haga en cuanto a las fonnas de Juego y 

conducta de sus alumnos. 
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- Al llevar a cabo cualquier actividad, debe de utilizar el 

juego de forma interrelacionada, para que origine un ambiente . ' 
placentero y significativo. 

- Que los proyectos educativos se seleccionen partiendo de 
los juegos e inquietudes de los pequeños. 

- Que las áreas de trabajo cuenten con el 1naterial suficiente 
y que la educadora les de la oportunidad a todos los niños de 
interactuar en ellas para que expresen diversas situaciones. 

- Al niño se le debe de dar la oportunidad de expresarse 
tanto de 1nanera oral y escrita par11 favorecer el proceso de la 
lecto-escritura, el desaITollo de su lenguaje y se favorezcan las 
nociones 1natemáticas, todo esto mediante el juego. 

Esperamos que esta sencilla, pero muy significativa inves
tigación, sea útil a todas aquellas personas que al igual que a 
nosotras, considere al juego con10 el recurso didáctico de mayor 
valor en el proceso enseñanza-aprendizaje de los nifios de 
educación preescolar. 
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