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PRESENTACIÓN

La presente guía es una herramienta bastante novedosa especialmente en el contexto de la 
pedagogía boliviana. La misma se presenta como un apoyo importante para las técnicas propias 
de la metodología de trabajo de calle que en Bolivia se ha ido desarrollando durante los últimos 
años, de tal manera que se favorezca la aproximación, abordaje e intervención con las Niñas, Niños 
y Adolescentes en Situación de Calle (NNASC).

La guía presentada se divide en tres áreas específicas: Juegos, teatro y canto; áreas cuyos valores 
terapéuticos, pedagógicos y sociales han sido experimentados, verificados y son empleados en 
diversos países a partir de diferentes disciplinas sociales. Para ello no es necesario tener habilidades 
artísticas o arte-terapéuticas para poder hacer uso de las actividades presentadas en esta guía, 
puesto que la misma presenta ejemplos, modelos y técnicas de empleo de tal manera que cualquier 
persona pueda emplearla incluso si no tiene conocimiento previo al respecto.

Entre los aspectos propios de esta guía quisiéramos rescatar dos: en primer lugar partimos de que 
las NNASC siguen siendo niños, a pesar que las condiciones de su vida les obligue a asumir roles y 
actitudes que no son propios de la niñez. En este sentido las NNASC también desean poder disfrutar 
de un espacio de esparcimiento, juegos y dinámicas creativas, y por lo mismo estos espacios 
adquieren connotaciones privilegiadas para poder reforzar el contacto, la relación de confianza entre 
las NNASC y los educadores de Calle, de tal manera que se genere un entorno favorable para trabajar 
temáticas complejas que serían difíciles de abordar desde un enfoque clásico. 

Por otro lado esta guía nace a partir de la sistematización de la experiencia de los educadores de 
calle en los talleres de metodología lúdica- pedagógicas desarrollado por Maya Paya Kimsa y Trokin 
Recrearte, talleres que se desarrollaron en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, Tarija 
y Santa Cruz.  Por lo mismo se presenta al lector una riqueza de material práctico y vivencial, en vez 
de una lectura teórica del tema. 

De esta manera el educador de calle encontrará en esta guía una serie de actividades fáciles para 
adaptar a las estrategias, técnicas metodológicas que se encuentre empleando,  y también desarrollar 
nuevas herramienta, actividades de carácter lúdico, artístico y pedagógico.

Esperamos que este aporte al qué hacer de los educadores de calle y a la de otros profesionales 
pueda ser considerado como una herramienta para fortalecer las capacidades y principalmente 
tenga impacto en mejorar la calidad de servicio que se oferta a las NNASC de nuestro país. 

Denis Lopez Morales
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INTRODUCCIÓN 

Desde los últimos años se ha trabajado y desarrollado una metodología para trabajar con las Niñas, 
Niños y Adolescentes en Situación de Calle (NNASC) desde el espacio que ellas y ellos habitan. A 
partir de la larga experiencia que los educadores de calle han adquirido en el transcurso de los 
años se encuentra que: La población de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle, vive en 
una constante violación a sus derechos como resultado de su marginación como grupo social;  la 
población de NNASC es altamente creativa y resiliente; además existe  una necesidad de actualizar 
constantemente los métodos de abordaje y trabajo en calle debido a las mutaciones que sufren las 
dinámicas y el contexto de las NNASC.

Todo lo planteado resalta la importancia de promover la capacitación continua de los educadores de 
calle y el desarrollo e implementación de nuevas técnicas y herramientas que favorezcan a la labor 
de los educadores de acompañamiento activo en el cambio de espacio de vida de las NNASC. En 
este acompañamiento activo se busca positivizar los recursos psicológicos, educativos, emocionales, 
destrezas, etc., que posean las NNASC para desarrollar con ellas un auténtico deseo de abandonar 
la calle como espacio de vida. 

En este marco se reconoce el beneficio que ha resultado del uso de las técnicas lúdicas y artísticas 
en el campo terapéutico, pedagógico, social, puesto que a partir de los juego y de las  expresiones 
artísticas es posible desarrollar pensamientos, sentimientos, conductas y  otros procesos internos 
de manera que éstos se reformulen en prácticas positivas. De esta manera, tomando en cuenta 
las características psicológicas y sociales de las NNASC, se considera pertinente la elaboración de 
herramientas dinámicas y creativas de esta índole que aporten en el trabajo con esta población.

Desde Maya Paya Kimsa y la Red Nacional por la Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes en Situación de Calle, se propició talleres de técnicas lúdicas y artísticas facilitados 
por el grupo Trokin (educación, arte y recreación), dirigidos a educadores de calle y profesionales 
en el área pisco-social de las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y Tarija. La 
sistematización de las experiencias y resultados obtenidos en dichos talleres permite la elaboración 
de la presente guía donde se rescatan elementos teóricos y prácticos enfocados en el empleo de 
dinámicas para jugar, cantar y actuar (Metodología Juatucar) en el trabajo con las NNASC.

La presente guía tiene como fin fortalecer a los educadores de calle en sus prácticas, con herramientas 
dinámicas, creativas y atractivas para las Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle 
facilitándoles elementos pedagógicos de la labor del educador de calle de forma recreativa, asertiva, 
amena y motivadora tanto para las NNASC, como para el o la educadora de calle.

                                                                                                  
                                                                                                   Programa Alianza Maya Paya Kimsa





Primera
Parte





El fenómeno de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, surge 
como tal aproximadamente la década del 80, provocada y profundizada por 
la situación de inestabilidad social, política y principalmente económica en 
Bolivia: Miles de trabajadores y familias se ven afectadas por las políticas 
de ajuste económico, establecidas por la Ley 21060, que establecía la libre 
contratación y por ende el despedido masivo de sectores como el de la 
minería, que para ese entonces era el sostén principal de la economía del 
país.

Por otra parte el fenómeno migratorio del campo a las ciudades, producidas 
por las sequías, heladas y las duras condiciones de vida, produjo el abandono 
paulatino del campo y los asentamientos de cinturones de pobreza alrededor 
de las ciudades principales del país, como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba.

La carencia de fuentes laborales y la inestabilidad económica,  generaron 
en esta población frustración, resentimiento,  impotencia,  consumo de 
alcohol, el abandono y la violencia intrafamiliar, que terminaron por empujar 
a cientos y miles de niños a buscar su sustento en las calles.

A partir de estos hechos surgen las niñas, niños y adolescentes en situación de 
calle, la calle se convierte en una fuente para su subsistencia,  que les provee 
de alimento, ingresos, un entorno familiar y un espacio para pernoctar. Pero 
así mismo es para ellos un espacio que promueve el consumo de drogas, de 
violencia estructural y de deterioro paulatino de su vida.

Conscientes de la gravedad de esta situación, muchas organizaciones e 
instituciones tanto gubernamentales, como no gubernamentales, incluida 
la iglesia, han tratado de ayudar a esta esta población de varias maneras: 
centros de acogida, comedores, asistencia en salud, granjas de rehabilitación. 
Sin embargo los esfuerzos han sido insuficientes y con resultados poco 
alentadores.

La organización no gubernamental Maya, Paya, Kimsa “MAPAKI, con el 
apoyo de UNICEF, en coordinación con La Red Nacional porla Defensa de los 
Derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle “La Red”, 
están impulsando la implementación del “Protocolo Nacional”  de atención 
y protección de los Derechos de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 
situación de Calle “NNAJSC”.Un componente importante del Protocolo, 
tiene que ver con la cualificación de los educadores de calle, de la misma
manera con el diseño e implementación de estrategias eficaces de abordaje 
y trabajo educativo-preventivo con esta población. 

1.1. ¿Cómo empezó todo?
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En este contexto “MAPAKI” en coordinación con “la Red”, se ha puesto en 
contacto con el grupo ludo-pedagógico artístico: Trokin “educación, arte y 
recreación” “TK”, para el diseño y facilitación del taller “aprender jugando” 
y la elaboración de la guía didáctica Juatucando, dirigido a educadores 
que trabajan con NNAJSC. Trokin ha creado y viene desarrollando hace 
más de17 años la metodología educativa Juatucar “jugar para aprender y 
compartir, actuar para transformar nuestro mundo y cantar para expresar 
alegría y esperanza”.

El taller “Aprender jugando” se llevó a cabo con la participación de educadores 
calle y profesionales del área psico - social de cinco departamentos de nuestro 
país: La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y Tarija. Con el propósito de 
construir de manera creativa y participativa estrategias y metodologías 
prácticas, basadas en el juego, las canciones y las artes escénicas, que ayuden 
en el trabajo educativo cotidiano que realizan los educadores de calle.

El proceso ha durado aproximadamente 6 meses, del cual surge esta guía 
didáctica denominada “Los Educadores de calle JUATUCAN”, que tiene el 
desafío de convertirse en un instrumento útil para educadores y/ofacilitadores 
que trabajan con niños y niñas en situación de calle, proporcionándoles 
experiencias, ideas y conceptos prácticos basadas en la utilización del juego, 
las canciones y las artes escénicas. Nuestra máxima aspiración es influir en la 
vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que tomen la decisión de 
dejar la calle y tengan la oportunidad de acceder a una vida digna.
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    Educadores de calle
      Elaborado por Narayani Rivera Maya Paya Kimsa 



Se hace imprescindible recordar una y otra vez quiénes son los niños, niñas 
y adolescentes, sin importar su condición socio – económica, cultura, color, 
credo, nacionalidad o sexo; ya que el mundo adulto los ve y trata como 
inferiores, carentes de derechos, como objetos o como una pesada carga 
social.

Para entender que es un niño, es necesario acudir a las Leyes tanto nacionales, 
como a los convenios internacionales, que en su redacción mencionan lo 
siguiente:

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia menciona en 
su artículo 58 que: Se considera niña, niño o adolescente a toda persona 
menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos 
reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los 
derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad 
étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus 
necesidades, intereses y aspiraciones.

Así también es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la 
prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende 
la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro 
en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios 
públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, 
oportuna y con asistencia de personal especializado.

Esta herramienta que ponemos en consideración de ustedes, está 
dividida en cuatro partes, en la primera, se hace referencia a cómo 
percibimos a los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. En 
la segunda parte se proporcionan los fundamentos teóricos básicos 
sobre los cuales se basa la metodología educativa Juatucar, entre 
ellos jugar para integrarse, participar y aprender, cantar para expresar 
alegría y esperanza, finalmente actuar para transformar nuestro 
mundo.En la tercera parte se proporcionan las pautas para que los 
facilitadores y/o educadores  puedan desarrollar los talleres Juatucar, 
con los niños, niñas y adolescentes con los que trabajan.En la cuarta 
parte se proponen algunas ideas para producir canciones, juegos y 
obras teatrales, también sugerencias metodológicas para evaluar el 
proceso, los aprendizajes y la participación.

1.2. ¿Quiénes son los niños, niñas y adolescentes?

        Ser niño, niña, adolescente
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El Código niño, niña, adolescente en el Artículo 5 mencion a que: 
Son sujetos de derechos del presente Código, los seres humanos 
hasta los dieciocho (18) años cumplidos, de acuerdo a las siguientes 
etapas de desarrollo: a) Niñez, desde la concepción hasta los doce 
(12) años cumplidos. b) Adolescencia, desde los doce (12) años hasta 
los dieciocho (18) años cumplidos.

El Art. 16 señala: La niña, niño o adolescente tiene derecho a la vida, 
que comprende el derecho a vivir en condiciones que garanticen 
para toda niña, niño o adolescente una existencia digna.

La Convención Internacional de los Derechos del Niño, Ley 23849, en 
su Artículo N°1 menciona que: se entiende por niño todo ser humano 
menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud de la ley que 
le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

Es necesario reflexionar, comprender y conocer con mayor amplitud, 
de qué hablamos cuando nos referimos al contexto de “la calle”, desde 
nuestra perspectiva y rescatando los aportes de educadores y niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que trabajan y viven de manera permanente o 
eventual en “la calle”, podemos decir que la calle es:

El contexto de “La calle”

Metodología Juatucar
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Según nuestra opinión de juatucadores un niño, una niña es 
un milagro de Dios, es la esencia de la creatividad, del juego, 
de la picardía y la risa a carcajadas; un niño es un ser puro 
en sus sentimientos que absorbe todo lo que ve, es un ser 
espontáneo, que ama sin barreras, que necesita ser amado y 
protegido. 



• Un espacio donde las NNAs se sienten aceptados, protegidos por 
sus pares y a la vez generan independencia.

• Es el ambiente donde las NNASC desarrollan habilidades, 
capacidades de adaptación, donde construyen estrategias creativas 
de sobrevivencia.

• Es espacio público donde se concentran y desarrollan dinámicas 
económicas, recreativas y de participación ciudadana. el conflicto 
surge a partir de la apropiación de estos espacios por parte de 
diferentes actores y entre ellos las NNASC. 

“El error al pensar que la calle es pura miseria no es 
un simple error académico. Este error nos motiva 
a construir programas que no atraen ni brindan 
respuestas a los deseos existenciales del niño. Si 
pensamos que la calle es pura miseria, entonces 
concluiremos que basta con construir un hogar 
para que los niños lleguen a él. Parecería obvio 
que un albergue, la escuela, o un programa de 
capacitación laboral, son mejores que la calle. Pero 
no es así.”
                                                           (Shaw, 2002)

¿Quiénes son los niños, niñas y adolescentes en situación de 
calle?

Las “…niñas, niños o adolescentes en situación de calle, quienes 
se han desvinculado total o parcialmente de sus familias, 
adoptando la calle como espacio de habitad, vivienda y pernocte 
o de socialización, estructuración de relaciones sociales y 
sobrevivencia;” (Ley 548, Art. 166 Numeral IV.)

Son niñas, niños y adolescentes que han hecho de la calle su 
hogar, su lugar de sobrevivencia; son voces, miradas, manos, 
corazones, sueños, vidas, que han sido abandonadas, marginadas 
y olvidadas por el sistema de protección. Ellas, ellos son el 
testimonio viviente de un mundo lleno de injustica, inequidad, 
indiferente e insensible. 

Guía Didáctica
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E



Guía didáctica

De acuerdo a las percepciones de educadores y profesionales que trabajan 
con NNASC, en diferentes departamentos de Bolivia, se identifican algunas 
características en común:

Social Físico 

Negación total a todos sus 
derechos. (victimas de violencia 
y discriminación).

Autoestima con altas y bajas 
(inestabilidad emocional)

Capacidad de adaptar 
vestimenta según contexto
y actividad.

Independiente y autónomo. Baja tolerancia de frustración Lenguaje corporal muy 
particular.

Psicológico 

Creativo en encontrar estratégias 
de sobrevivencia

Desconfiando a modo de 
cuidar su integridad emocional

Apariencia física según 
dinámica y tiempo de estadía 
en callle.

Asociación y solidaridad con sus 
pares.

Recurren a compensadores 
afectivos (afiliación a pares y 
consumo, etc.

Altamente bulnerables en 
sus sistemas de salud física 
-nutricional.

Desarrollan habilidades y 
destrezas que se traducen en 
actitudes y actividades lícitas e 
ilícitas 

Lenguaje verbal y no verbal 
determinan la forma de ver, 
entender y sobrevivir en el 
mundo.

.....................

Lenguaje basados en 
neologismos. 

Consumo de sustancias 
psicoactivas (experimental, 
habitual, abuso, dependencia.

....................

La perspectiva de la sociedad hacia la temática de las NNASC pasa por 
posiciones y sentimientos muy encontrados y también contradictorios. Por 
un lado, escuchamos discursos de lástima, dolor e impotencia por hacer 
algo, sentimientos paternalistas o maternalistas.

Por otro lado, se generan actitudes de indiferencia, de intentar no verlos 
como si la sociedad se pusiera cada día vendas en los ojos, como una 
amenaza y el sinónimo de la inseguridad ciudadana.

¿Cuál es la actitud de la sociedad respecto a las NNASC?

Metodología Juatucar
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Para la sociedad es difícil percibir la complejidad que significa la problemática 
de las NNASC, porque no se logra entender la amplitud de los factores que 
influyen, para que una NNA por un lado, adopte la calle como espacio de 
vida, y por otro lado, no pueda aceptar una propuesta alternativa, debido 
a que no responde a sus necesidades y a su realidad vivida en la calle. 
Con esta falta de conocimiento, la sociedad plantea soluciones simplistas, 
proponiendo que solamente se necesita un lugar donde pueden dormir, 
comer, estudiar y así se resolverá el problema. 

Pero no se entiende las demás dimensiones del tema, lo que hace que estas 
soluciones, basadas solamente en las necesidades básicas de las NNASC, no 
den resultados, y sólo sean respuestas temporales para las NNASC, donde 
no se genera una perspectiva de futuro a largo plazo.

Todo lo mencionado, genera una serie de preguntas que exigen respuestas 
y responsabilidades, donde el Estado juega un rol muy importante, ya que 
es la instancia que se encarga de velar por el cumplimiento de los derechos 
y de desarrollar políticas de protección para las niñas, niños y adolescentes 
en su conjunto. Sin embargo, el Estado cuenta con muy escaza experiencia 
en la temática y pocas acciones prácticas realizadas, por lo que se debe 
realizar este trabajo de forma coordinada y conjunta con las instituciones 
privadas, que cuentan con el trabajo directo con las NNASC. (Lopez, 2011).

• Lograr la articulación del sistema de prevención y atención para 
niñas, niños y adolescentes en situación de calle. 

• Lograr que los servicios gubernamentales y no gubernamentales 
trabajen de forma coordinada y articulada.

• Promover la corresponsabilidad de la comunidad como actores 
activos en la dinámica social en la que se encuentran las NNASC y  
en todo el proceso de mejora y cambio de las NNASC.

• Propiciar espacios de formación y actualización en enfoques 
teóricos, metodológicos que contribuyan a profesionalizar y 
mejorar el abordaje y atención integral intersectorial para esta 
población.

• Sumar esfuerzos interinstitucionales, consolidando  las redes 
departamentales, la Red Nacional y las instituciones del Estado.

• Lograr la implementación del Protocolo Nacional de Prevención y 
Atención a NNASC en el nivel nacional y subnacional.

¿Algunas de las metas en el trabajo con NNASC?

Guía Didáctica
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En esta segunda parte compartiremos con ustedes los fundamentos de la 
metodología educativa “Juatucar”, el valor pedagógico de aprender con 
alegría a través del juego, la música y el teatro.

Caminante no hay camino, se hace camino al andar
                                                         (Antonio Machado)

Reír es celebrar con risa alguna cosa, hay muchas 
personas que dicen la risa lo cura todo.
                                                                         (Patch Adams)

La metodología educativa Juatucar surge a partir de experiencias artísticas – 
lúdicas desarrolladas por el grupo ludopedagógico artístico Trokin, desde el 
año 2000, en un contexto educativo caracterizado por la educación bancaria, 
memorística,  conductista, clasista, centrada en contenidos y en evaluaciones 
cuantitativas, ajena a las necesidades individuales y descontextualizada de 
la vida.

El sistema educativo público, no ofrecía alternativas para los estudiantes 
que eran considerados, problema, conflictivos o rebeldes, estudiantes con 
talentos y potencialidades artísticas y creativas invisibles para el profesor. 
El arte y el juego eran subvalorados por docentes y administradores de 
la educación, que tomaban a estas como actividades de relleno, sin valor 
pedagógico.

¿Cómo y de dónde surge la metodología Juatucar?

APRENDER JUATUCANDO Y SER UN JUATUCADOR

La educación ya no debe ser sobre todo impartir 
conocimientos, sino que debe tomar un nuevo camino 
buscando la liberación de las potencialidades humanas.
                                                                  (Montessori,1909)

Guía Didáctica

2.1. Aprender con alegría, jugando, actuando y cantando...
aprender para la vida.
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Frente a esta realidad surgen las primeras experiencias desarrolladas por 
el grupo Trokina nivel artístico – educativo, las cuales tienen su inicio en el 
trabajo con niñas, niños y adolescentes de barrios periurbanos de la ciudad 
de Cochabamba, a partir de la narración de cuentos, los títeres, el teatro 
infantil, el uso de canciones infantiles y juegos populares, con el propósito 
de incentivar a la lectura, posteriormente surge la propuesta de actuaciones 
para el esparcimiento y diversióninfantil.

Ya en el año 2003, el grupo empieza a reflexionar con mayor profundidad, 
estudiar y teorizar acerca del aporte y el valor educativo de las canciones, 
de las artes escénicas, los títeres y los juegos cooperativos; se observa que a 
partir de estas valiosas herramientas niñas, niños, jóvenes y adultos no solo 
se divierten, sino también aprenden, se expresan, participan, se motivan, 
comparten, se ayudan e integran y sobre todo son felices. 

Desde el año 2007, Trokin llega a posicionarse como grupo 
ludopedagógicoartístico, proponiéndose aportar en el proceso de 
construcción de una educación transformadora, basada en el amor, la alegría, 
la participación, la creatividad, la convivencia armoniosa, una educación en 
la vida y para vida, a partir del uso del juego como recurso educativo, el 
arte escénico como un detonador del cambio interior y  la música como 
herramienta para la expresión total de emociones y sentimientos. Es de esta 
manera que nace la metodología educativa JUATUCAR.

Metodología JuatucarMetodología JuatucarMetodología JuatucarMetodología JuatucarMetodología Juatucar

Una prueba de lo acertado de la intervención educativa es 
la felicidad del niño. 
                                                                 (Montessori,1909)

Juatucar es un término creado por el grupo Trokin, que engloba, integra 
y fusiona tres pilares fundamentales para el desarrollo integral del ser 
humano, el juego, la música y las artes escénicas, el término desglosado 
significa lo siguiente:

¿Cómo y de dónde surge la metodología Juatucar?

• JUgar para aprender, integrarnos y compartir.
• AcTUar para transformar nuestro mundo.
• CAntaR para expresar alegría y esperanza.
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Juatucar es un desafío que te invita a aprender con alegría, participando, 
desarrollando tu expresión creativa, motivando el trabajo cooperativo, la 
solidaridad y el amor fraternal.

¿Por qué es importante la educación emocional y el desarrollo de 
habilidades sociales de niñas, niños y adolescentes?

Para responder esta importante pregunta, nos planteamos otras preguntas 
adicionales que nos pueden ayudar a comprender de mejor manera el 
sentido de la misma.

¿Qué hacemos con las niñas, niños y adolescentes que son considerados
  problema, por el sistema educativo y la sociedad?
¿Tenemos las mismas motivaciones y formas para aprender y enfrentar la
  vida?
¿Para qué sirve lo que aprendemos, si no es útil para la vida?
¿De qué manera influyen nuestras emociones en nuestras decisiones?
¿Cómo y para qué aprender a manejar nuestras emociones?
¿Cuáles son los desafíos para las nuevas generaciones, en un mundo en
  permanente cambio?

“Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré 
vivido en vano”.
                                                                          (Luther King)

La educación emocional surge a partir de estudios, investigaciones y 
teorizaciones desde distintas disciplinas y áreas del conocimiento, cuyo 
propósito es el de promover una innovación educativa, que responda 
a las necesidades emocionales que el sistema educativo formal no toma 
en cuenta. El desarrollo de este campo se sostiene principalmente enlas 
teorías de la emoción, la neurociencia, la psiconeuroinmunología, la teoría 
de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, los movimientos de 
renovación pedagógica, la educación para la salud, las habilidades sociales 
y otras (Gardner 1999; Goleman 1996).

El objetivo de la educación emocional es el desarrollo de capacidades 
emocionales, entre las cuales están: tomar conciencia, tener control y saber 
administrar nuestras emociones;relacionarnos de manera empática, asertiva 
y afectiva con nuestros semejantes; tomar decisiones, tener metas, ser 
creativos, ser resilientes, cuidar nuestra salud y nuestra vida para vivir plena 
y dignamente.
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¿Cómo ayudar en la educación emocional y el desarrollo de 
habilidades para la vida de niñas y niños en situación de calle?

Desde nuestra experiencia, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que 
las herramientas más idóneas para trabajar en la educación emocional y el 
desarrollo de habilidades para la vida de niñas, niños y adolescentes, están 
en el juego y en las expresiones artísticas: la música, el teatro, la danza, la 
pintura, poesía y otras. Todos y todas, educadores, facilitadores, docentes, 
padres y madres de familia podemos hacer uso de estas herramientas, siempre 
cuando lo hagamos de forma adecuada. El resultado es de incalculable valor 
en la vida de las niñas, niños, familias y la sociedad en general, ya que el 
juego y el arte ayudan a explorar lo más íntimo de nuestro ser, provocan en 
nosotros la alegría de vivir, y nos dan la libertad de ser lo que queremos ser, 
estar motivados, integrados, incluidos, sentirnos valorados, apreciados, ser 
creativos y desarrollar valores para convivir con los demás.

¿Por qué jugar?

Cuando juegan las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, observamos 
lo maravilloso del comportamiento del ser  humano, es impresionante ver 
que a partir de los juegos cooperativos interactivos, las personas se sienten 
en libertad para expresar alegría y satisfacción. Las niñas y adolescentes 
expresan sus emociones estallando en risa, gritando, explorando las 
habilidades de su cuerpo, relacionándose entre sí, haciendo gestos 
graciosos, colaborándose, respetando las reglas, establecen relaciones 
de amistad, integrando a todos por igual. Por otro lado los jóvenes y los 
adultos se convierten en niños, dejan de lado la vergüenza, las limitaciones,  
se dejan llevar por las ocurrencias, las risas, el trabajo de equipo, el sentido

Es en el juego y sólo en el juego que el niño o el adulto 
como individuos son capaces de ser creativos y de usar el 
total de su personalidad, y sólo al ser creativo el individuo 
se descubre a sí mismo.
                                                                 (Woods Winnicott)

Ve lo que los demás no ven, por temor, conformismo o 
pereza. Ve el mundo de forma nueva cada día.
                                                                       (Patch Adams)

Metodología Juatucar
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Jugar nos impulsa a descubrir, explorar y dominar el mundo que 
nos rodea, posibilitando así un sano y armonioso crecimiento del 
cuerpo, la inteligencia, la afectividad y la sociabilidad, jugar es una 
de las fuentes más importantes del progreso y aprendizaje. (Marin, 
2015).

El juego se constituye en parte importante y fundamental del 
desarrollo integral del ser humano, pues permite la madurez 
y desarrollo de las esferas física, cognoscitiva y psicosocial de la 
siguiente manera(Franco, 2011):

•	 Desarrollo físico: El juego es fundamental para el creciemiento 
del cuerpo, el desarrollo del cerebro, las capacidades sensoriales, 
las habilidades motrices y la salud, ya que el juego ayuda en su 
buen funcionamiento y su estado.

•	 Desarrollo cognoscitivo: El juego favorece al aprendizaje, 
la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el 
razonamiento y la creatividad. El juego estimula el desarrollo 
de aquellas habilidades propias del ser humano y que revelan 
aquellos conocimientos  adquiridos y los mecanismos que 
permiten adquirir nuevos conocimientos, reproducirlos y 
ampliarlos.

•	 Desarrollo psicosocial: Provoca la expresiónde emociones, 
el fortalecimiento de la personalidad y el establecimiento de 
relaciones sociales: aspectos que garantizan el significado que  
le damos al mundo, la capacidad simbólica y cultural en la que 
nos desenvolvemos y las relaciones imprescindibles con otros 
seres humanos.

Para responder a esta pregunta acudimos a la neurociencia, cuyos aportes 
en la educación indican  que:“jugar es la forma natural de aprender” y forma 
parte de la vida, desde el vientre materno. A partir del juego se descubre, 
se percibe,  se aprende del mundo que nos rodea, se relaciona y se forma 
parte de este mundo.

¿Cuál es el valor educativo del juego?

de competencia de querer llegar a la meta, comparten, se integran,  se 
ayudan, utilizan sus habilidades y descubren otras, se liberan, se entregan 
totalmente,  en resumen son felices.
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En este sentido podemos decir que el juego (Marin 2015):

• Proporciona alegría y satisfacción.
• Despierta la curiosidad que es motor del aprendizaje.
• Prepara el cerebro para aprender cosas nuevas y retenerlas en la 

memoria.
• Es un medio para que los niños exterioricen sus miedos,  angustias y 

manifiestan sus preocupaciones más íntimas, eso les permite elaborar 
sus emociones y sentimientos, recreándolas a través de los objetos, 
muñecos, monstruos, animales, a veces inventando nuevas historias, 
ensayando nuevos finales a situaciones difíciles, o poniéndose en la 
situación de los demás, o repitiendo hasta el cansancio situaciones 
placenteras para ellos.

• Actúa como estimulante de la superación personal a partir de la 
experimentación del éxito, que es la base de la propia autoconfianza.

• Promueve el afrontamiento a retos que se superan con esfuerzo, 
elaborando defensas frente a la frustración y aprendemos a ponernos 
en el lugar del otro.

• Promueve la implementación de normas de convivencia, como esperar 
el turno, ganar, perder, ceder.

• Desarrolla todas las funciones afectivas, físicas, psíquicas y sociales, 
necesarias para un crecimiento sano y equilibrado.

¿Qué se necesita para jugar?

Tiempo: contar con un momento para liberarnos de las tensiones, 
preocupaciones y apuros, donde podamos desarrollar nuestra imaginación 
y expresarnos en libertad.  

Espacios: o lugares donde se puede correr, saltar, gritar; espacios en las 
casas, escuelas, calles, etc., para jugar de manera libre y sin peligros.

Compañeros de juego: Es mejor jugar con otros que jugar solo, los 
compañeros ideales para el juego son los pares, también lo son papas, 
mamás, abuelos, educadores.

Nuestra actitid: tener ganas para jugar, con una actitud abierta, confiada, 
positiva,  interesándonos por sus motivaciones. “Recordemos que nuestros 
niños y niñas tienen necesidad de compartir con sus padres, madres y 
educadores”. 

Metodología JuatucarMetodología JuatucarMetodología JuatucarMetodología JuatucarMetodología JuatucarMetodología JuatucarMetodología JuatucarMetodología JuatucarMetodología JuatucarMetodología Juatucar
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¿De qué manera contribuye el teatro en la vida de las personas?

Las artes escénicas  forman parte de la historia de la humanidad. Desde sus 
inicios en Grecia, el teatro como expresión artística ha sido y es un modo 
de expresión, de comunicación y de aprendizaje de incalculable valor hasta 
nuestros tiempos. El teatro es un medio de comunicación muy poderoso, ya 
que las artes escénicas llegan a tocar las fibras más sensibles del ser humano, 
las emociones y los sentimientos, provocando tanto en el actor, como en 
el espectador la empatía,  la solidaridad, la estética, la confraternidad y el 
pensamiento crítico frente a la realidad.

Cuando actuamos tomamos distancia de los hechos, objetivamos la realidad, 
reflexionamos sobre lo que hemos representado en el drama, porque en la 
actuación damos a conocer no solo nuestras ideas, sino nuestras emociones, 
nuestra manera de vivir y conocemos también como viven los demás.

El teatro puede llegar a transformar vidas, cambiar modos de pensar y 
percibir el mundo, a despertar la sensibilidad humana, descubrir habilidades 
artísticas que pueden llegar a salvar a los que se sienten perdidos, ya que 
es un medio terapéutico para encontrarse, conocerse y expresar lo que se 
piensa, lo que se siente,  con una composición poética del cuerpo y la voz, 
mostrando problemáticas, historias de nuestra realidad, clamando justicia, 
cambio y esperanza.

El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace 
humana, y al hacerse humana, habla y grita, llora y se 
desespera.
                                                                       (García Lorca)

Guía didácticaGuía didácticaGuía didácticaGuía didácticaGuía didácticaGuía didácticaGuía didácticaGuía didácticaGuía Didáctica

El teatro enseña. No solo muestra (o denuncia o 
informa), sino que obliga a reconocer. Dispone ojos 
donde hay ceguera, abre una brecha donde había 
un muro, contiene el dolor que no tenía cura, otorga 
garganta abierta a los mudos. Es milagroso, puede 
llegar a hacernos oír aquello para lo cual éramos 
sordos y ver. 
   
                                 (Marco Antonio de la Parra,1981)
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Cuando repetimos los hechos que nos ocurrieron, cuando representamos 
las situaciones que nos han pasado antes, nos estamos viendo como en un 
espejo y podemos comprender más fácilmente nuestra realidad, y hasta 
podemos inventar una mejor solución para los problemas que tenemos.

Las artes escénicas se han vuelto insustituibles en nuestras tareas de 
comunicación, de facilitar la expresión de las personas, se trata de 
representar las injusticias e inequidades de la sociedad en la que vivimos 
para comprenderla mejor y para cambiarla.

El teatro es una herramienta pedagógica, que  permite el desarrollo  de 
la inteligencia emocional, el desarrollo de conocimientos,  es una vía de 
aprendizaje, el teatro ayuda a desarrollar la imaginación, respeto por la 
diversidad, las diferencias y particularidades de las personas, fortalece la 
autoestima, fomenta el trabajo en equipo, fomenta la expresión del cuerpo 
y la  voz, desarrolla la creatividad, el teatro tiene la particularidad de ser  
accesible a la mímica que da paso al  juego, que es una forma natural de 
aprender y conocer el mundo, nos hace más libres, el arte  nos permite 
crecer, nos permite ser más felices (Gularte, 2015).

Metodología JuatucarMetodología JuatucarMetodología JuatucarMetodología JuatucarMetodología JuatucarMetodología Juatucar

La mejor manera de entender la vida es volver a vivirla

¿Es posible transformar nuestra realidad a partir del teatro?

.El acto de transformar es transformador.

La práctica de las artes ayudará a los 
jóvenes a ampliar su percepción del 
mundo a plenitud de sus sentidos y de 
su inteligencia.
                               (Augusto Boal, 2006)

30



Guía Didáctica

¿Todos y todas podemos ser actores?

Actores somos todos nosotros, y ciudadano no es aquel 
que vive en la sociedad: es aquel que la transforma.
                                                             (Augusto Boal, 2006)

En la corriente del teatro popular, todos y todas somos actores de la vida y 
por lo tanto no existe ningún tipo de limitación o restricción para ser parte 
de una dramatización.

La vida está llena de dramas y comedias, en la que todos y todas interactuamos 
asumiendo diferente tipo de papeles. Razón por la cual en el teatro popular 
no se necesita una preparación especializada para representar un papel.

Estamos tan estresados por la vida que nos toca llevar, que nos olvidamos 
de lo que le sucede al otro, prácticamente no percibimos lo que pasa en 
nuestro entorno, incluso suele pasar que actuamos de manera tan distraída 
e inocente, que no nos damos cuenta de lo que nos sucede a nosotros 
mismos. En este tiempo que nos dejamos controlar por la tecnología y 
vivimos pegados a un aparato, que atrae nuestra atención las veinticuatro 
horas al día, dejando las relaciones  interpersonales en segundo plano.

Muchas veces olvidamos nuestra historia, con frecuencia volvemos a 
cometer los mismos errores del pasado y no nos damos cuenta hasta que 
nos encontramos en un callejón sin salida,  y todo porque  no hacemos 
un paneo de nuestra situación actual  y buscamos  la raíz del conflicto, 
que con seguridad la hallaremos en nuestra historia,  a partir de este 
descubrimiento podemos actuar aprendiendo de nuestros errores.

Es frecuente sentir culpabilidad o autocompasión, impotencia, porque no 
entendemos las cosas que nos pasan, porque solo vemos  lo que sentimos, 
y no tomamos en cuenta  que  nuestro accionar repercute en los demás, 
generando reacciones negativas en los otros al igual que a nosotros 
mismos.

Por todo esto estamos convencidos de que el teatro y todas las artes 
escénicas contribuyen al análisiscrítico de nuestra realidad, y ayudan a 
comprender y decodificar las situaciones del diario vivir  motivando a la 
reflexión, el autoanálisis, a entender nuestro comportamiento y el de los 
demás y llegar a la raíz del asunto para por fin dar una posible solución,  
toma de decisiones, cambio de actitudes, un respiro para seguir adelante.
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Por naturaleza desde que somos niños – niñas, aprendemos imitando y 
reproduciendo situaciones que nos llaman la atención, adoptando modos 
de hablar, de caminar , de movernos, de reaccionar, de expresar lo que 
sentimos, a partir de esto llegamos a construir nuestro carácter, nuestra 
manera de ser, descubrimos nuestras habilidades, potencialidades y 
limitaciones.

En las situaciones que nos toca vivir, hay momentos en los que reímos, 
nos enojamos, lloramos, nos angustiamos, nos preocupamos, nos 
sorprendemos, nos avergonzamos, sentimos tristezas, alegrías, enojos, etc. 
El ser humano siente todo el tiempo, las emociones y los sentimientos son 
el área fundamental del desarrollo de las personas, aprender a manejarlas 
adecuadamente es determinante en la vida de una persona.

Es una necesidad humana, expresar, decir, contar lo que nos pasa, ya sea 
para buscar un consejo o simplemente ser escuchados  para sentirse parte 
de un todo.

En la metodología Juatucar el arte teatral es un medio valioso para que el 
actor pueda desarrollarse en sus sentimientos, emociones y pensamiento 
crítico, ya que parte de lo elemental, que son las emociones, por ello 
todos  y todas podemos ser actores de nuestra realidad escenificándola y 
transformándola.

El teatro no puede desaparecer, porque es el único arte 
donde la humanidad se enfrenta a sí misma. 
                                                                         (Arthur Miller)

¿Cuán importante es la música en la vida de las personas?

“Con música: he bailado, he llorado, he reído, he recordado, 
he besado, he amado, con música…he vivido”

La música es un lenguaje no verbal codificado en sonidos sonoros que 
el hombre ha recreado para su placer y comunicación, y constituye una 
invención extraordinaria de la mente y del espíritu humano. Todo el mundo
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tiene música dentro, todos necesitan y procuran encontrar su propia 
música, este placer y necesidad remiten a una experiencia profunda, que no 
reconoce diferencia de género, raza, cultura, etc.

La musicalidad se transmite por contacto o por contagio, si los padres, 
cantan, tocan instrumentos, o escuchan música, el niño tendrá más interés 
por ésta. Una persona musical es aquella que sintiéndose atraído por lo 
sonoro, lo incorpora a su vida.

La música dentro de la metodología Juatucar cumple un papel muy 
importante, ya que rompe la pared de la vergüenza y los prejuicios 
establecidos por la sociedad. Al son de los ritmos musicales niñas, niños, 
jóvenes y adultos exploran sus movimientos corporales, y posibilidades 
vocales, establecen contacto visual, se tocan, se hablan, se relacionan, se 
conocen, se integran, se distensionan, se motivan, expresan amor, y se 
sienten amados y aceptados.

¿De qué manera la música contribuye al aprendizaje?

La música es una revelación mayor que toda la sabiduría 
y la filosofía.
                                                          (Ludwig van Beethoven)

La música juega un papel importante en los procesos de aprendizaje,  en la 
formación de la personalidad, ayuda a mejorar el comportamiento, mejora 
la inteligencia y desarrollo emocional, genera placer, felicidad, la música 
produce relajación y estimulación, ayuda a olvidar  los problemas cuando 
uno está muy estresado. La música ayuda a controlar los nervios, genera 
estímulos que ayudan a reforzar  la personalidad, promueve las relaciones 
de amistad, une a las personas, ayuda a expresarse y sentirse queridos. La 
música nos ayuda personalmente y socialmente a mejorar la calidad de vida.

Cuando escuchamos música el cerebro se activa en diversas áreas,  afecta la 
velocidad de las ondas cerebrales,  genera nuevas conexiones neuronales. 
Con el tiempo escuchar música ayuda a mejorar el lenguaje verbal y 
escrito, el aprendizaje de idiomas, el estado de ánimo, la motricidad fina, 
la discriminación auditiva, mejoramiento en el vocabulario, desarrollo de 
habilidades en el lenguaje no verbal y el mejoramiento de la información 
visual, comprensión analítica y lógicomatemática.
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La música tiene efectos curativos, ya que la música que nos es agradable hace 
que liberemos dopamina, un neurotransmisor liberada por el hipotálamo, 
que se relaciona con el placer, es por esta razón que la música ayuda a 
calmar la ansiedad, acelerar la curación de algún daño físico, aumentar el 
optimismo y calmar el dolor, afectando de manera positiva al latido del 
corazón, el pulso y la presión arterial, mejorando el estado de alerta del 
cuerpo y el bienestar general. Hoy en día se realizan procesos curativos por 
medio de la musicoterapia que realiza una curación desde el alma.

¿Cómo llegar a ser un educador de calle con enfoque Juatucar?

Quiero dar las gracias a las canciones que transmiten 
emociones, quiero dar las gracias, por lo que me hacen 
sentir, debo admitir que con la música vale vivir.

La música favorece la creatividad, la imaginación, se desarrolla la capacidad 
de escucha, el desarrollo auditivo, aumenta la capacidad de concentración, 
así mismo favorece a la memoria ya que ayuda a recrear recuerdos,  mejora 
la reflexión y la capacidad  de autocrítica, hábitos de estudio progresivo de 
organización y orden.

¿Cuál es la relación de la música y nuestra salud?

Un educador afecta hasta la eternidad, nunca se puede 
decir dónde termina su influencia.
                                                                      (Henry Brooks)

Para motivar la reflexión sobre lo que significa “ser” un educador de calle 
con enfoque juatucar, es necesario planteamos las siguientes preguntas de 
reflexión:

¿Qué me motiva a trabajar con niñas, niños y adolescentes en situación de
  calle?
¿Qué entiendo por integridad personal y ética profesional en el trabajo con
  niños, niñas y adolescentes en situación de calle?
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¿Qué conocimientos, habilidades y destrezas debo adquirir para ayudar
  efectivamente a esta población?
¿Cómo debe ser la actitud de un educador de calle con enfoque juatucar?

No existen recetas, ni fórmulas mágicas, lo principal tiene que ver con nuestra 
actitud, nuestro compromiso personal, finalmente con nuestra formación y 
actualización permanente.

Desde nuestra perspectiva, entendemos el compromiso como la decisión 
firme de comprometerse con una causa por un tiempo indeterminado. Dicho 
en otras palabras hacer más de lo que puedo hacer, dando generosamente 
lo mejor de mí, expresado en tiempo, capacidad y amor fraternal.

¿Qué conocimientos debe tener y manejar el educador de calle 
con enfoque juatucar?

Aprender es para nosotros, construir, reconstruir, constatar 
para cambiar, y que nada se hace sin apertura en el riesgo 
y en la aventura del espíritu.
                                                                (Paulo Freire, 1968)

El educador de calle con enfoque juatucar debe conocer y manejar los 
siguientes temas:

• El desarrollo psicosocial y emocional de las NNASC.
• Las leyes que los protegen: Constitución Política, Código niño, 

niña, adolescente, Ley Penal, Código de Familia, Ley de educación, 
Convención de los Derechos de los niños, entre otras normativas 
nacionales e internacionales.

• Análisis crítico de la realidad social y familiar de las niñas y niños 
en situación de calle.

• Educación en salud y la educación para la sexualidad enfocada a 
los NNASC.

• Cómo prevenir y tratar el consumo de drogas con NNASC. 
• Estrategias, métodos y técnicas lúdicas y artísticas de abordaje con 

NNASC.
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A manera de conclusión de este capítulo afirmamos que jugar, actuar y 
cantar, contruyen al desarrollo del cerebro y por lo tanto al aprendizaje, 
como se indica a continuación:

¿Qué valores deben guiar el accionar del educador de calle con 
enfoque Juatucar?

La Educación es un acto de amor y por lo tanto es un acto 
de valor.
                                                                 (Paulo Freire, 1965)

Consideramos que un educador de calle con enfoque Juatucar debe 
asumir y practicar los siguientes valores:

• Es creativo; tiene la capacidad de hacer mucho con lo poco que 
se tiene; tiene que ver también con la versatilidad, flexibilidad, la 
imaginación, la iniciativa y capacidad de observación del educador.

• Crítico; observa, analiza y reacciona propositivamente frente a lo 
que sucede a su alrededor y también de su propio accionar.

• Mediador; escucha activamente, se comunica asertivamente, es 
paciente y equitativo.

• Positivo; actúa con optimismo frente a la adversidad, no se deja 
intimidar por los problemas o desafíos a enfrentar.

• Motivador; anima, alienta, acompaña y orienta.
• Solidario; es sensible y entrega lo mejor de sí por el que necesita.
• Alegre; no escatima en mostrar esperanza y alegría en su forma de 

ser y relacionarse con los demás.

Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en 
el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa.
                                                                 (Mahatma Gandhi)
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En el proceso de aprendizaje, hay dos filtros importantes 
por los cuales pasa la información antes de ser retenida:

1. El sistema activador reticular (SAR), es un área del 
sistema nervioso central que se extiende desde el 
tronco cefálico hasta  la base del cerebro. Recibe los 
estímulos sensoriales  de los diferentes sentidos (oído, 
vista, tacto, etc.) gracias a las cuales puede alertar al 
cerebro sobre los cambios ambientales susceptibles de 
afectar la supervivencia. En el ámbito educativo, el SAR 
es un elemento clave para tener experiencias exitosas 
de aprendizaje puesto que responde a necesidades 
físicas (sentimiento de curiosidad) situaciones y 
contenidos novedosos, curiosos, comprometedores, 
coloridos, sorpresivos, llamativos, etc. El SAR evaluara 
todo contenido o información, si lo considera sin estrés 
este dará la orden de mantener al cerebro alerta para 
captar la total atención en ese momento, caso contrario 
dará la orden de bloquearse y no prestar atención a la 
información que se le presente.

2. El segundo filtro es la amígdala que pertenece al  
sistema límbico responsable, entre otros, de la memoria 
la amígdala está relacionada al lado emocional del 
sistema nervioso, cuando el individuo se encuentra en 
una situación sin ningún valor placentero (aburrimiento, 
confusión, frustración) la amígdala evalúa el contenido 
como algo negativo y el flujo de sangre (oxígeno y 
nutrientes ) es desviado de la corteza  cerebral a la 
amígdala, ocasionando que no se retenga información 
en la memoria. Paralelamente  cuando las aferencias 
sensoriales logran atravesar los interruptores del sistema 
nervioso (situaciones relevantes, placenteras y seguras) 
suele liberarse dopamina (neurotransmisor) la cual 
aumenta la atención, la concentración, y la memorización 
a largo plazo, las situaciones placenteras de aprendizaje 
estimulan la liberación de dopamina, es por esta razón 
que el juego, la música, el teatro son medios altamente 
efectivos para los procesos de aprendizaje de NNAs.
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¿CÓMO ORGANIZAR UN TALLER EDUCATIVO JUATUCANDO?

Guía Didáctica
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En este tercer capítulo conoceremos las herramientas teóricas y técnicas 
para desarrollar los talleres educativos con NNASC en el enfoque Juatucar. 
Inicialmente compartimos con ustedes pautas básicas para elaborar un 
plan didáctico, que es la base para el desarrollo del proceso educativo de 
los talleres Juatucar, posteriormente les daremos las pautas sobre cómo 
realizar los talleres para la producción de canciones, dramatizaciones y 
juegos cooperativos con niñas, niños y adolescentes en situación de calle. 

3.1. Eligiendo el tema para juatucar

¿Por qué están en la calle?
¿Qué les motiva a continuar en la calle?
¿Cuáles son sus necesidades y demandas?
¿Con qué potencialidades y limitaciones cuentan?
¿Qué temas son necesarios trabajar con esta población?

A continuación les proponemos seis ejes temáticos necesarios para 
desarrollar habilidades para la vida con NNASC, los cuales surgen de los 
talleres “aprender jugando”, organizados por MAPAKI y La Red Nacional por 
la Defensa de los Derechos de las NNASC, con el apoyo de UNICEF. Estos 
son:

Como ya se trató en el primer capítulo, para trabajar con niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle, es necesario plantearse algunas 
preguntas que nos guiarán  y harán más efectivo nuestro trabajo educativo 
e influencia. Les proponemos las más básicas: 
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Cuidando mi salud:

No dejo de aprender:

Ejerciendo mis derechos:

Mi familia:

Construyendo mis sueños y 
aspiraciones:

Desarrollando habilidades sociales:

Mi poder superior (espiritualidad)

• Alimentación
• VIH
• Consumo de sustancias psicoactivas
• Higiene personal

• Lecto-escritura
• reintegración escolar
• construcción de nuevos conocimientos

• Mis derechos
• Obligaciones que tengo
• Discriminación
• Inclusión

• Familia
• Paternidad y maternidad responsable
• El amor, el respeto, y el diálogo en la familia

• Plan de vida
• Metas personales
• Toma de decisiones

• Mecanismos de comunicación
• Resiliencia 
• Autoestima 
• Inteligencia emocional
• Creatividad

• Buscando ayuda espiritual.

Sub-TemasEjes temáticos

Es importante que el educador y/o facilitador defina el tema a partir la 
percepción objetiva de las necesidades, realidad y demandas de las NNASC.

3.2. Diseñando los objetivos del taller y/o la sesión educativa

Para elaborar los objetivos de los talleres y/o sesiones educativas en el enfoque 
Juatucar, es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

Una actividad educativa dirigida al trabajo con NNASC debe contribuir a 
promover y motivar  el desarrollo de habilidades, capacidades, conocimientos 
y valores, necesarios para la vida. Algunas preguntas que nos pueden ayudar 
a elaborar nuestros objetivos educativos son las siguientes:

¿Qué es importante que aprendan las NNASC?
¿Para qué les va a servir lo que aprenderán?

Metodología Juatucar
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• A Continuación les proponemos algunos objetivos redactados por 
educadores que participaron del taller “aprender jugando”:

Qué: Promover mediante el juego y las actividades lúdicas, espacios donde 
podamos reencontrarnos, con la escencia del ser niño, niña.

Para qué: Con el fin de desarrollar aptitudes y procesos motivacionales y 
actitudinales en las niñas y niños a partir de técnicas artísticas. 

3.3. ¿Cuáles son los cuatro pasos para realizar los talleres y/o 
sesiones con enfoque Juatucar?
Una vez que el tema y los objetivos del taller y/o sesión educativa están 
definidos, el paso siguiente es el diseño de las actividades educativas o 
de aprendizaje. Es en este momento que empezaremos a hacer uso de la 
metodología Juatucar. El proceso consta de cuatro pasos, los cuales están 
ordenados de manera secuencial: .

• Primer paso: Estableciendo acuerdos

En este primer paso el educador o facilitador del taller o sesión,  realiza un 
juego o actividad lúdica, para que se establezcan de manera participativa y 
consensuada las reglas de convivencia del taller o sesión educativa.
El facilitador puede abrir el diálogo con el juego: “pásala que te quemas”, 
que consiste en pasar o lanzar una pelota entre los participantes, mientras 
todos van cantando una canción, cuando el facilitador da la orden de alto, 
este realiza una pregunta al participante que tiene en manos la pelota.

¿Por qué debemos tener reglas en la vida?
¿Qué reglas son importantes para que nos llevemos bien?
¿Qué pasaría si no tenemos reglas o no respetamos las reglas que tenemos?
¿Qué no debemos permitir que pase en nuestras sesiones?

Les sugerimos algunas reglas básicas para promover la participación y la 
buena convivencia en las sesiones y talleres educativos con enfoque Juatucar:

Reglas para nuestra convivencia

• Tú hablas yo escucho, yo hablo tú escuchas.
• Vamos a participar todos, opinando, haciendo y 

construyendo juntos.
• Todos nos tratamos bien.
• Nada de consumo de cosas dañinas en la reunión.

Guía Didáctica
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Ojo: No olviden que el facilitador y/o educador, deberá puntualizar las
reglas que se han establecido en el grupo, de la misma manera la consigna: 
“las reglas están hechas para cumplirlas”. Siempre manteniendo una actitud 
de cordialidad, respeto y flexibilidad en su relacionamiento con los y las 
participantes.

• Segundo Paso: Reconociéndonos e integrándonos

Este paso tiene el propósito de integrar, generar y fortalecer lazos de 
amistad, confraternidad, alegría y solidaridad entre los participantes del 
taller o sesión.

El educador o facilitador realiza juegos o canciones que fomenten el contacto 
visual y corporal, cuyo propósito es distensionar y crear lazos de confianza 
y confraternidad entre los participantes.

Les sugerimos la siguiente canción, que desde nuestra experiencia funciona 
muy bien:

              Dame tu mano

• Dame tu mano y mírame,
• y empieza a dar vueltas ya.(2bis)
• Hey, hey, baila conmigo,
• Ambas manos yo te doy. (2 bis)

El animador y/o educador enseña la canción a los participantes, luego les 
invita a bailar y cantar por parejas, cada pareja se toma de las manos y 
saltan haciendo rondas, cuando la canción se detiene el animador grita, 
cambio de parejas, los participantes cambian de pareja, luego se puede ir 
variando la dinámica de la canción, formando grupos de 4 participantes y 
así sucesivamente.

Ojo: Para finalizar esta actividad el facilitador o educador, debe reflexionar
con el grupo acerca de que todo ser humano necesita ser integrado, amado 
y aceptado.

Metodología Juatucar
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• Tercer Paso: Nuestras expectativas del taller y/o sesión educativa

Luego de que los participantes del taller o sesión estén integrados y 
motivados para participar, se puede realizar un juego o alguna actividad 
lúdica para rescatar cuáles son sus inquietudes o expectativas, sobre que les 
gustaría hacer, conversar, aprender, para esto se puede realizar la técnica el 
árbol de los deseos.

Consiste en dibujar un árbol en un papelógrafo, en el que los participantes 
irán pegando frutos (papeles recortados previamente en forma de frutas,) 
que tienen diferentes colores. Se pueden tomar en cuenta los temas 
propuestos en el acápite anterior:

Ojo: Al finalizar esta actividad, el facilitador y/o educador deberá ordenar 
los temas y consensuar con el grupo cuales son los temas con los que se va 
a Juatucar (Jugar, Actuar y Cantar).

• Cuarto Paso: Vamos a JUATUCAR

En este cuarto paso el facilitador invitará a los participantes del taller a crear 
sus propias obras teatrales, sus propias canciones y sus propios juegos.

En el siguiente capítulo les proporcionamos las pautas básicas y el 
procedimiento para desarrollar los talleres de producción de juegos, obras 
teatrales y canciones.

Guía Didáctica

Quiero aprender sobre cómo cuidar mi salud, como
vencer el vicio.
Quiero aprender sobre la familia, cuidar a las wawas,
ser buena pareja.
Quiero aprender sobre mis emociones, sentimientos,
sobre como soy yo, sobre ser fuerte, valiente y creativo.
Quiero aprender sobre mis Derechos y deberes.
Quiero aprender todo lo que puedo hacer.
Quiero aprender sobre mi espiritualidad.
Quiero aprender a tomar decisiones responsables.
Otros temas que nos interesan

Color rojo: 

Color amarillo:

Color azul: 

Color naranja:
Color celeste:
Color Blanco:
Color Verde:
Color Rosa: 
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El facilitador debe tener en cuenta que la premisa del taller es divertirse, 
distensionarse, hacer amigos, desarrollar habilidades sociales y destrezas 
físicas.

Para la realización del taller de juegos, es necesario elaborar previamente 
un plan, que contenga los objetivos, contenidos y actividades a desarrollar 
en el taller.

¿Cuáles son los objetivos del taller de juegos?
• Que los participantes se diviertan, se integren y aprendan.
• Que los participantes desarrollen habilidades sociales y destrezas 

psicomotrices, para enfrentar y superar retos en equipo.
• Que los participantes aprendan a manejar sus emociones, para superar 

la frustración.

¿Qué contenidos se tratarán en el taller de juegos?

• Pautas para crear un juego
• El animador del juego
• Reciclando materiales para convertirlos en juguetes o materiales lúdicos
• Juguemos para divertirnos, aprender y cooperarnos.

¿Cuánto durará el taller de juegos?

El taller de juegos se puede realizar en una o varias sesiones, dependiendo el 
propósito que tengamos. La duración de los juegos va a depender del tipo 
de juego, objetivo que persigue, la cantidad de participantes y la motivación 
que tengan los participantes para jugar.

¿Qué materiales se necesitarán en el taller de juegos?

Para jugar no es imprescindible contar con material lúdico, ya que hay 
juegos que no requieren de los mismos, tan solamente la predisposición 
de los participantes, un buen manejo  y motivación por parte del facilitador 
del taller.

En el caso de los juegos que requieren de materiales como pelotas, cuerdas, 
palos y otros, pueden ser fabricados de materiales reciclables, de acuerdo al 
tiempo, los recursos y la predisposición de los participantes.

TALLER DE JUEGOS: ¿Cómo producir juegos para aprender, 
compartir y trabajar en equipo?
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¿Qué clases o tipos de juegos existen?

Existen una variedad de juegos. A continuación se propone una clasificación 
sencilla de juegos desarrollada a partir de nuestra experiencia. Mencionaremos 
cinco clases de juegos, así mismo les propondremos algunos juegos que 
resultan divertidos y participativos, para jugar con los NNASC.

Juegos de integración: tienen el propósito unir a los participantes, 
que estos se conozcan, compartan, se rompa la barrera de los 
prejuicios y la vergüenza, estos juegos también son denominados 
rompehielos. 

Juegos populares: tienen el propósito de distensionar, integrar y 
divertir a los participantes, dentro de este tipo de juegos están los 
juegos de atención y concentración, juegos de imaginación, juegos 
de destrezas manuales, etc. Entre los más conocidos están liga liga, 
ula ula, trompos, coscoja, latitas, salto león, pesca pesca, oculta 
oculta, huevo podrido, lobo lobito, sol y hielo, etc. 

Juegos de destrezas y habilidades motrices: estos juegos ayudan 
al desarrollo de la agilidad, fuerza, velocidad, concentración, 
determinación, actitud positiva y creatividad para cumplir los retos 
planteados (saltar, correr, levantar, lanzar, arrastrar, meter objetos, 
memorizar, construir, etc.). 

Juegos cooperativos: conocidos también como juegos no 
competitivos, su propósito fomentar el trabajo cooperativo, la 
comunicación fluida, la solidaridad y la confraternidad. Se busca 
que los participantes trabajen unidos, se colaboren, se comuniquen, 
logren alcanzar juntos el desafío que les plantea el juego, en este 
tipo de juegos no existen ganadores, ni perdedores, interesa el 
proceso y la dinámica del grupo. 

Juegos educativos - interactivos: tienen el propósito de 
promover aprendizajes acerca de determinados temas o áreas del 
conocimiento. Cuando estos juegos sean utilizados, se debe tomar 
en cuenta que la esencia del juego es aprender de forma divertida. 

A continuación les presentamos algunos ejemplos de juegos de acuerdo a 
su clasificación:
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Que los participantes del taller se distensionen, se integren 
y se diviertan. 

El juego consiste en evitar decir las palabras Si o No, cuando 
algún compañero de juego nos haga una pregunta. A cada 
participante se le dará cinco semillas o piedritas; el juego 
inicia cuando el facilitador da la orden, los participantes 
jugarán por parejas y se harán toda clase de preguntas de 
manera intercalada, si uno responde Si o No pierde el juego 
y tiene que pagar con una semilla o piedrita. Ganará el juego 
el participante que tenga más semillas.

Dar las instrucciones del juego de manera clara, realizar una 
demostración antes de jugar, asegurarse de que todos se 
involucren en el juego.

Nunca digas si - no (juego de integración)

1.
Objetivo

2.
Desarrollo

3.
Tips
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Trabajar en equipo, ser solidarios, colaborarse, 
organizarse.

El juego consiste en conseguir todo lo que el animador 
pide al grupo o a los grupos que se han conformado, en 
el menor tiempo posible. El animador puede pedir que 
el grupo le consiga objetos o pedir que el grupo realice 
alguna acción determinada, como por ejemplo: formar 
figuras con el cuerpo como un  corazón que late, una flor 
que se abre y cierra, conseguir objetos, etc.

El facilitador debe pedir objetos que estén al alcance de 
los participantes, estar atento a que se cumplan las reglas 
del juego.
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Que los participantes muestren sus habilidades y talentos

Consisten en que los participantes se sienten formando un 
circulo, luego el facilitador pondrá una botella en medio 
y la hará girar, cuando la botella se detenga apuntando a 
un participante este tendrá que mostrar algún talento o 
habilidad.

Es probable que alguno sienta vergüenza de mostrar su 
talento en tal caso los demás participantes mencionaran 
el talento, la habilidad que el participante tiene.

El pueblo manda (juego cooperativo)

1.
Objetivo

2.
Desarrollo

3.
Tips

La botella de los talentos 
(juegos de destresas y habilidades motrices)

1.
Objetivo

2.
Desarrollo

3.
Tips
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Visualizar metas para alcanzar a corto mediano y largo 
plazo.

El juego consiste apuntar y tratar de acertar a unas 
botellas que contienen agua hasta la mitad, cada botella 
tendrá un letrero pegado con una meta para alcanzar. Los 
participantes lanzarán una piedra por turno, intentando 
darle a una botella. Cada uno lanzará una piedra y podrá 
volver a intentar lanzar nuevamente. El juego concluye 
cuando los participantes hayan logrado acertar a las 
metas que se propusieron alcanzar.

Motivar para que los participantes manifiesten las 
metas y sueños que aspiran alcanzar, tener preparados 
con anticipación las botellas con agua, los letreros y las 
piedras, realizar una demostración de cómo se realiza 
el juego. Finalmente conversar con el grupo sobre la 
perseverancia para lograr las metas y que factores nos 
ayudan a lograrlas. 

Tiro al blanco (juegos educativos - interactivos)

1.
Objetivo

2.
Desarrollo
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Que cada participante se sienta apreciado, reconocido, 
valorado e integrado.

El juego consiste en que el animador anuncie a cada 
participante, presentándolo como si fuera un gran 
personaje, que ha aportado de gran manera a la 
humanidad, a su comunidad y su familia. Saca de un 
recipiente un papelito y en voz alta anuncia uno de los 
grandes logros de este personaje.

El resto de los participantes aplaudirán cuando el 
animador lea el logro del personaje, luego saldrán uno 
por uno y darán por turnos un abrazo, un beso o una 
palmada en el hombro y felicitarán al personaje.

Tener ya escrita una lista de logros reales y logros 
imaginarios, cortados en papelitos, para ser depositados 
en el recipiente. Anunicar a los participantes con buena 
entonación de voz y con gran entusiasmo.

El gran personaje (juegos cooperativos)

1.
Objetivo

2.
Desarrollo

3.
Tips
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Algunos juegos integran las características de varios tipos de juegos, con el 
fin de que el juego permita por una parte que los participantes se diviertan 
y por otra aprendan.

¿Cómo crear un juego cooperativo - educativo?
A continuación les proporcionaremos algunas pautas elementales para 
crear juegos cooperativos - educativos, aunque estas pautas se adaptan a 
cualquier juego.

La consigna del juego: Consiste en definir con claridad que se 
pretende lograr con el juego. En el caso de los juegos cooperativos 
– educativos, el fin siempre va a ser que trabajen en equipo para 
lograr un desafío y que juntos aprendan.

Las reglas: Para que los participantes logren el desafío del juego, 
las reglas deben estar definidas con claridad. Es importante tomar 
en cuenta el procedimiento del juego o cómo se va a jugar, lo que 
está permitido y lo que no, las sanciones y los premios, la duración 
del juego, etc. El facilitador debe tener el tino de ver cuando ser 
flexible y cuando ser firme en el cumplimiento de las reglas.
 
El procedimiento: Es decir cómo se juega el juego, el inicio, el 
desarrollo y el final. Es necesario evaluar la dificultad, la cantidad 
de participantes, el tiempo y los materiales que se utilizarán. Es 
necesario probar el juego con anticipación para realizar los ajustes 
necesarios. Antes de jugar es necesario realizar una demostración 
y explicación detallada, para que no se creen confusiones, malos 
entendidos y realmente sea divertido.

El tiempo: Estará definido de acuerdo a la cantidad de participantes 
y a las características del juego, se debe calcular el momento de 
la preparación, la explicación del procedimiento y las reglas, el 
momento de la acción y el cierre del juego. El tiempo ideal está 
entre 15 a 30 minutos por juego. Existen también juegos que no 
tienen un tiempo determinado.

El Espacio: El espacio será determinado por las características del 
juego y la cantidad de participantes. Lo ideal es contar con un 
espacio ventilado, iluminado, amplio para correr, saltar, arrastrarse, 
echarse. Si es al aire libre es importante que cuente con sombra, 
a fin de que los participantes se sientan cómodos, sin embargo el 
facilitador debe tener la habilidad de adaptarse y adaptar los juegos 
al espacio con el que se cuenta.
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Los materiales: Existen juegos cooperativos que no requieren de 
materiales o juguetes, el instrumento principal es el cuerpo. Pero 
también hay juegos cooperativos que requieren de materiales que 
se pueden encontrar o materiales que se tienen que elaborar, de 
acuerdo a las características y desafíos planteados por el juego.

Participantes: El facilitador debe tomar en cuenta que los juegos 
cooperativos deben promover la integración y participación de 
todos las NNASC, ya sea jugando en parejas, en grupos, de manera 
individual, en desorden o siguiendo un orden establecido. Así mismo 
el facilitador debe observar el comportamiento de los participantes 
en el proceso del juego, si se están siguiendo las reglas, si los 
participantes están motivados e integrados, si empiezan a surgir 
desacuerdos o tensión por la actitud de competencia, el facilitador 
debe estar atento a estas situaciones para resolverlas. 

El animador de los juegos: El animador como su nombre dice, 
tiene que ser quien dinamice el juego, anime, aliente, motive, dirija y 
acompañe el juego con alegría, entusiasmo, positivismo, creatividad, 
versatilidad y carisma. Es importante que el animador tenga buena 
potencia de voz, vocalice bien y dé el ejemplo de participar y cumplir 
las reglas con buena actitud y entusiasmo.
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TALLER DE TEATRO: Actuar para transformar nuestro mundo

Como se dijo en el anterior capítulo, todos y todas podemos actuar, ya que 
la vida es un escenario en el que hay momentos en los que se ríe, se llora, se 
sufre, se toman decisiones; un escenario en el que se ama, se odia, se nace, 
se aprende y se muere.

Llevar al escenario una obra de teatro, no es tarea imposible, no es una 
limitante el no contar con directores, actores y dramaturgos profesionales, 
el único requisito es tener ganas y una buena actitud.

Para realizar un taller de teatro que sea participativo, reflexivo, propositivo y 
transformador, utilizaremos algunas herramientas del teatro popular de tal 
manera que se ajuste a las características de las NNASC.

¿Cuáles son los objetivos del taller?
• Construir una obra de teatro de manera colectiva.
• Analizar y proponer alternativas de solución a los problemas de la 

realidad.
• Expresarse a nivel corporal, gestual y verbal.
• Aprender a reconocer y manejar emociones.
• A interactuar con los demás.

¿Qué contenidos se tratarán en el taller?
1. El teatro del oprimido: La técnica del teatro foro y el teatro imagen.
2. El trabajo actoral.
3. Pasos para crear una obra de teatro.
4. La puesta en escena.

¿Cuánto tiempo dura el taller de teatro?
Este taller ha sido planificado para 12 sesiones, desde el momento del 
trabajo actoral, hasta la presentación de la obra teatral producida.
El taller se puede desarrollar también de manera permanente, siempre y 
cuando se cuente con un elenco teatral estable.

¿Qué se necesita para realizar el taller de teatro?
Lo principal es un espacio amplio y oxigenado para realizar los diferentes 
ejercicios teatrales e improvisaciones; se aconseja que los y las participantes 
del taller estén con ropa cómoda o deportiva. Para el momento de presentar 
la obra tomar en cuenta el vestuario, la escenografía, la utilería, el sonido, 
las luces, etc. Sin embargo los últimos materiales mencionados no son 
indispensables para la elaboración y presentación de la obra de teatro.
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1.  El teatro del oprimido: La técnica del teatro foro y el teatro 
imagen:

Estas dos técnicas teatrales forman parte del teatro del oprimido, o bien 
conocido teatro popular impulsado por el director y actor Augusto Boal ,  
dentro de la metodología  Juatucar tomamos algunos elementos de esta 
corriente, y la adaptamos a las necesidades y características del trabajo con 
NNASC. 

¿En qué consiste el teatro foro y el teatro de imagen?

1

El teatro foro: esta técnica consiste en presentar una historia 
con una problemática de la vida real, en dos o tres escenas. Un 
personaje encargado de interactuar con el público, denominado  
Jóker,  presenta la obra, narra la introducción de la historia y da la 
orden de congelar las escenas, para realizar preguntas al público 
como: ¿qué vemos en la escena?, ¿por qué suceden estas cosas?, 
¿qué haríamos en el lugar del personaje?, ¿qué final le ponemos a 
la obra?
Durante las pausas los actores se mantienen congelados, esperando 
la orden del Jóker para continuar con la obra. El final debe ser 
polémico para promover  un breve debate entre el público, con el 
fin de plantear una solución al problema, finalmente el Jóker pide 
al público que forme parte de la obra ocupando el lugar del o los 
personajes, que pueden cambiar el curso de la historia, los actores 
deben estar preparados para el juego de la improvisación, tomando 
en cuenta que los personajes de conflicto deben intensificar su papel, 
para  provocar al público y generar más propuestas de solución.

El teatro de imagen: consiste en presentar una historia  de la vida 
real  en dos o tres imágenes congeladas, el Jóker  presenta la obra 
y dinamiza la participación del público con preguntas como: ¿qué 
vemos en la imagen?, ¿por qué pasa esto?, ¿cómo  cambiaríamos 
esta realidad en la imagen?
Después de mostrar la historia en imágenes,  el Joker debe motivar 
a que el público plantee una realidad diferente, y dar la orden para 
que los actores expresen esa realidad planteada por el público, 
componiendo las imágenes de la solución al problema.

1 Augusto Boal, nacido en Brasil (1931- 2009), fue director de teatro, escritor y político y fundador del Teatro del
   Oprimido, que consiste en una técnica teatral originalmente usada en movimientos educativos  populares radicales.
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2. El trabajo actoral:

A) La preparación física: Todo actor necesita preparar su cuerpo para la
    acción, ya que es su única y más valiosa herramienta; algunos ejercicios
    que el facilitador puede realizar con los participantes del taller son los
    siguientes:

•	 Calentando las articulaciones superiores: mover los hombros de 
manera circular hacia adelante y hacia atrás. De la misma manera los 
brazos extendidos girarlos de manera circular, extender los brazos hacia 
adelante, para girar las muñecas de manera circular hacia adentro y 
hacia afuera, posteriormente estirar y contraer los dedos, también se 
puede imitar el movimiento del teclear en una computadora. 

•	 Calentando el tronco y la cintura: sacar pecho, meter el pecho, abrir 
las piernas a la altura de la cadera, flexionando las rodillas, girar la cadera 
de manera circular hacia la izquierda y hacia la derecha.

•	 Calentando las articulaciones inferiores: Flexionar las piernas hasta 
casi tocar los talones, aguantar unos segundos y luego volver a subir; 
luego hacer el ejercicio de marchar en el mismo lugar, elevando las 
rodillas lo más alto posible con los dedos de los pies en punta hacia 
abajo.

•	 Ejercicios	 de	 flexibilidad	 y	 elongación:	 pararse firme estirando los 
brazos por encima la cabeza, y en esa postura ir bajando suavemente 
hasta tocar la punta de los pies, evitando flexionar las rodillas. Realizar 
saltos con las puntas de los pies, dejando que el cuerpo rebote moviendo 
las extremidades en libertad.

•	 Calentando las articulaciones de la cabeza: rotar la cabeza con cuidado 
de manera circular, luego hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y 
hacia la izquierda.

Concluidos los ejercicios de calentamiento es importante realizar un ejercicio 
de respiración y relajamiento. También se puede realizar una pequeña rutina 
de calentamiento de la voz, como está indicado en el taller de creación de 
canciones. 

B) Práctica de ejercicios actorales básicos: En este momento del taller, se
    trata de que   los participantes aprendan a desplazarse en el escenario
      y exploren las posibilidades de su cuerpo y voz. La tarea del facilitador es
         motivar y dirigir, orientar los ejercicios que les proponemos a continuación.
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•	 Desplazamiento escénico: El facilitador da la orden de caminar por 
el espacio en el que se desarrolla el taller, mirando un punto fijo y 
caminando hacia él sin perderlo de vista, siempre de manera lineal, 
una vez llegado al punto buscar otro punto y dirigirse hacia él, girando 
primero la cabeza y luego el cuerpo. En este ejercicio los participantes 
deben tener consciencia de su entorno, a la vez del punto fijo que elijan, 
de tal manera que puedan desplazarse sin chocar con otros participantes.

•	 Niveles corporales y ritmo: El facilitador da la instrucción de realizar 
el desplazamiento escénico en tres niveles de expresión corporal, nivel 
alto donde el cuerpo de los participantes debe realizar movimientos 
estirados,  mostrando amplitud y altura; también deben realizarse 
movimientos medios, flexionando las rodillas, bajando el cuerpo a 
una altura media, explorando las posibilidades de movimientos de su 
cuerpo. Los movimientos a nivel bajo son al ras del piso, los cuerpos 
de los participantes deben explorar posibilidades de desplazamiento y 
movimientos en el piso.  Estos ejercicios se deben complementar con 
tres tipos de ritmo en el desplazamiento: lento, normal y rápido.

•	 Expresión de emociones y sensaciones: Mientras los participantes 
caminan por el espacio, los participantes deben expresar con el rostro 
y con el cuerpo las emociones que el facilitador les indique, ej.: alegría, 
tristeza, enojo, preocupación, cansancio, aburrimiento, sensaciones de 
desagrado, frío, calor, etc.

Concluidos los ejercicios actorales básicos, el facilitador invita a los 
participantes del taller a formar un círculo y realizar ejercicios de relajación 
y respiración. Se sugiere conversar con el grupo acerca de cómo se sintieron 
y cómo percibieron sus cuerpos.

C) Juegos dramáticos: En este momento del taller el facilitador conducirá
   a los participantes a realizar algunos juegos dramáticos, que tienen el
    propósito de motivar la creatividad, la improvisación, el trabajo grupal y
      la creación de historias, poniendo en práctica lo aprendido en los ejercicios
    actorales.
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Este juego consiste en que un participante del grupo 
salga al escenario y realice una acción determinada, 
sin hablar, pero puede utilizar sonidos, el resto de 
los participantes observa y uno de ellos realiza la 
pregunta ¿qué estás haciendo?, el que está realizando 
la acción se congela, el participante que ha realizado la 
pregunta toma el lugar del otro, tomando la posición 
corporal y luego realiza la acción que el anterior 
participante le indicó. Este ejercicio de improvisación 
tiene que ser dinámico, los participantes deben entrar 
y salir del escenario, sin dejar huecos, ni tardar más del 
tiempo debido.

1.
¿Qué estas haciendo?

Juegos dramáticos

Los participantes caminan por el escenario y el 
facilitador indica un animal, que ellos tienen que 
interpretar con su cuerpo y el sonido que caracteriza 
al animal mencionado. Para realizar un cambio de 
personaje el facilitador debe dar la orden de stop, 
para que los participantes queden congelados como 
estatuas en la posición en la que se encuentren, tomar 
conciencia de su cuerpo, para luego representar al 
próximo animal indicado por el facilitador.

2.
Los animales de la selva
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Los participantes forman una ronda, 
uno de ellos inicia el ejercicio 
narrando una historia, hasta que el 
facilitador toca el hombro de otro 
participante que continuará con la 
historia, y así sucesivamente hasta 
que el facilitador da la instrucción de 
terminar la historia.

3.
Historia sin fin

En medio del escenario hay una 
banca vacía, entra un pintor y pinta 
la banca de manera imaginaria y se 
va, entra una señora y se sienta en la 
banca sin darse cuenta de la pintura 
fresca, entra un joven distraído con 
su celular que también se sienta 
en la banca, cuando uno de ellos 
quiere levantarse y no puede, el otro 
personaje se da cuenta que están 
pegados a la banca, ambos intentan 
despegarse pero quedan más 
pegados, pasa por ahí un deportista, 
los mira y trata de ayudarlos, en su 
intento queda pegado a la banca, 
luego entra un policía que cuida el 
parque, se percata de la situación, 
trata de ayudarles y también queda 
pegado, y así sucesivamente sucede 
con todos los personajes que tratan 
de ayudar. Los personajes tienen 
que buscar el modo de despegarse, 
el ejercicio finaliza cuando logran 
despegarse.

4.
La banca
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El facilitador debe llevar varios 
recortes de fotografías, interesantes, 
los participantes elegirán una 
fotografía, luego de observarla 
tendrán que actuar lo que pasó 
antes, en el momento y lo que pasa 
después de la fotografía

Los participantes formarán parejas, 
uno de ellos es un conferencista 
internacional que habla en un 
idioma desconocido, el otro es el 
intérprete que tendrá que traducir 
la exposición de este conferencista 
internacional.  

6.
El intérprete

5.
La fotografía
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El facilitador repartirá personajes 
que forman parte de un mercado 
(vendedores, compradores, policías 
y ladrones), los personajes tendrán 
que actuar como en un mercado, 
realizando sus actividades cotidianas, 
en un momento del juego, entrarán 
los ladrones armados a robar, se 
genera todo un escándalo en el 
mercado, llaman a la policía que 
persigue a los ladrones. El grupo 
define como quiere que termine la 
historia. 

7.
El asalto

El facilitador puede realizar todos los ejercicios mencionados y  otros que 
sean de preferencia de los participantes, estos juegos teatrales ayudarán 
a que los participantes desarrollen su capacidad de improvisación, su 
creatividad y expresión. Concluido este momento del taller, los participantes 
ya están preparados para crear y actuar su propia obra teatral. 

3. Pasos para crear una obra de teatro.

En este momento del taller, el facilitador guiará y motivará a los participantes 
a construir sus historias o dramas. A continuación les presentamos cinco 
pasos que ayudarán a cumplir este desafío.

A)  La elaboración del drama

•	 La premisa (objetivo): El facilitador debe motivar a los participantes 
para que ellos definan que quieren mostrar y provocar en el público, 
es necesario que lo escriban, para que la obra esté guiada al objetivo 
establecido.

•	 Análisis de la situación y el entorno del tema a tratar: de acuerdo 
al tema elegido el facilitador dinamiza un debate sobre el contexto y 
la realidad del tema o problemática planteada. Si surgen dudas en el 
debate, es necesario que los participantes investiguen y respondan 
a todas las preguntas que surgieron, para que el análisis sea lo más 
objetivo y amplio posible. Algunas preguntas que pueden ayudar al 
debate y conversación son las siguientes:
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•	 Creación de los personajes: Luego del análisis, los participantes del 
taller deben definir cuáles serán los personajes que formen parte de la 
historia y sus características. Entre los personajes están los que generan 
conflicto, el protagonista, los que ayudan a resolver el conflicto, entre 
otros. 

•	 La	historia,	el	conflicto	y	el	final:	El facilitador debe guiar al grupo, para 
que en base al análisis del contexto de la historia y el objetivo planteado, 
se construya una historia, en la que se presenta un problema, que 
involucra a los actores o personajes. El problema debe ir evolucionando 
hasta su máxima expresión, este momento es para que el público esté 
ansioso de saber en qué va a concluir el drama. Algunas preguntas que 
nos pueden ayudar para construir la historia son las siguientes:

¿Alguno ha vivido, visto o conocido alguna situación relacionada al tema?
¿Por qué creen que pasan estas cosas?
¿Están de acuerdo con esta realidad?
¿Cómo podríamos cambiarla?

¿Quién es el protagonista de la historia?
¿Qué le sucede?
¿Quiénes se interrelacionan con el protagonista?
¿Cuál es el problema o conflicto?
¿Qué soluciones tiene el conflicto?
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Para finalizar la construcción de la historia o drama, el grupo debe plantear 
un final, en el caso del teatro foro o el teatro imagen, el final debe ser 
abierto para generar conversación, discusión y diálogo entre el público, de 
tal manera que el público proponga alternativas de solución al conflicto 
planteado en la obra. 

•	 Las preguntas generadoras: Cuando se haya concluido la elaboración 
de la historia, es importante que el grupo elabore preguntas que motiven 
la participación y la reflexión del público en cuanto al contenido de la 
obra, como por ejemplo:

¿Qué pasaba en la obra?
¿Por qué suceden estos problemas?
¿Lo que vimos en la obra, pasa en nuestra realidad?
¿Cómo solucionar el conflicto que la obra muestra?
¿Qué haríamos en el lugar de los personajes principales?
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4. La puesta en escena

•	 El ensayo: Con la historia o drama elaborado, se realiza un casting 
para elegir entre los participantes quienes interpretarán los diferentes 
personajes que participarán de la obra, de la misma manera se 
empiezan a marcar las escenas, se sugiere que la obra no tenga más 
de tres escenas. A la voz de acción del facilitador se inician los ensayos, 
tomando en cuenta los elementos técnicos trabajados en momentos 
anteriores: personificación de los personajes, manejo del cuerpo, la voz, 
el desplazamiento en escena, la interacción con los otros personajes, la 
entrada y salida del escenario.

•	 La tras escena: es el lugar donde los actores se preparan, hacen el 
calentamiento previo y se disponen a entrar en la escena y salir de 
escena, generalmente en el teatro de calle se utilizan mamparas para 
determinar la tras escena, en caso de no contar con este instrumento, se 
utiliza una tras escena imaginaria, que consiste en que los actores que 
no están en escena se colocan en una línea al fondo del escenario dando 
la espalda al público en una posición neutral, sin moverse ni conversar.

•	 La participación del público: en el teatro foro y teatro de imagen el 
público forma parte de la obra,  su participación esta dinamizada por el 
Jocker quien realiza preguntas para que el público participe y determine 
el final de la obra planteando las soluciones al conflicto que se presenta. 
En el teatro foro el público entra al escenario, toma el lugar  de algún 
personaje definido por el grupo, y desde su interpretación plantea la 
solución al problema.

•	 El rol del Jóker: este personaje es el que interactúa con el público, es el 
que narra la introducción de la obra generando en el público expectativa, 
el Jóker da la orden de parar las escenas y realizar preguntas al público, 
luego da la orden de continuar la obra. Este personaje tiene que ser 
dinámico, carismático, con fluidez de palabras y tiene que tener la 
capacidad de enganchar al público de generar polémica debate y lograr 
sacar la solución desde el  público para el problema que plantea la obra.

•	 Los elementos técnicos: la escenografía; se puede utilizar elementos 
que apoyen a la ambientación de los lugares que plantea la obra, lo 
ideal es utilizar elementos fáciles de manejar y transportar, el reto está 
en jugar con la imaginación del público. El vestuario es fundamental ya 
que ayudara al público a identificar a los personajes, es importante ser 
detallistas en el vestuario, por otro lado también se puede utilizar una 
base negra en la vestimenta de los actores y usar accesorios visibles 
(gorras, corbatas, mandiles, sacos, etc.) que ayuden a identificar a los 
personajes generalmente esta opción es conveniente cuando los actores 
interpretan más de un personaje en la obra. 
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Una vez montada la obra, se realizan los preparativos para la presentación 
de la misma, para esto es importante tomar en cuenta los escenarios, el 
público, el horario y los aspectos técnicos necesarios para que la obra 
producida tenga el éxito esperado.

Luego de presentada la obra, los participantes del taller guiados por el 
facilitador conversarán acerca de la experiencia de haber participado de 
la producción de una obra teatral, conversarán sobre lo que aprendieron, 
sobre lo que les gustó, sobre la respuesta del público y sobre el desafío de 
preparar otra obra de teatro o formar un grupo de teatro estable.
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Facilitar este taller es definitivamente una experiencia desafiante y 
enriquecedora para el facilitador y especialmente para los participantes, ya 
que a todos nos gusta cantar, bailar o expresarnos a partir de una canción.

El proceso para escribir una canción empieza, con definir el tema sobre 
lo que queremos componer, luego establecemos el objetivo de la misma, 
seguidamente componemos la canción, posteriormente le damos un ritmo, 
para finalizar creamos una coreografía participativa y listo a cantar se ha 
dicho.

¿Cuáles son los objetivos del taller?

• Que los participantes expresen sus sentimientos, pensamientos y sueños, 
a través de la composición de canciones.

• Que los participantes creen sus propios ritmos, canten, bailen sus 
canciones y reflexionen sobre su contenido.

¿Qué contenidos se tratarán el taller?

• Ejercicios para el calentamiento e impostación de voz.
• La música con el cuerpo.
• Composición de canciones a partir de rimas.
• Creando el ritmo y la coreografía.
• Reflexionando sobre el contenido de la canción.

El taller de canciones: cantar para expresar alegría y esperanza

¿Cómo se desarrolla el taller de creación de canciones? 

Para iniciar el taller “cantar para expresar alegría y esperanza”, es necesario 
que el facilitador motive a los participantes, para que canten y bailen al 
ritmo de una canción, les sugerimos la siguiente:
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Palo bonito

Palo, palo, palo
palo bonito palo he

He, he, he,
palo bonito palo he.

Tú y yo somos amigos
Nadie lo va dudar.

Porque nos queremos
Nos vamos a ayudar.
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Luego de que el grupo haya cantado y bailado, el facilitador puede plantear 
algunas preguntas para generar interés y conversación:

¿Qué tipo de música les gusta?
¿Cómo se sienten cuando cantan y bailan?
¿De qué tratan las canciones?
¿Les gustaría escribir, cantar y bailar su propia canción?

1. Ejercicios para el calentamiento e impostación de voz:

En este primer paso la tarea del facilitador es animar y guiar al grupo para 
realizar ejercicios de calentamiento e impostación de la voz. Les sugerimos 
algunos básicos.

• Ejercicios de respirción: se forma un círculo con los participantes del 
taller, luego el facilitador da las instrucciones para realizar tres tipos de 
respiración:

• 
• Respiración normal; que consiste en oxigenar los pulmones, metiendo 

aire por las fosas nasales y expulsándolo por la boca.
• Respiración nasal; que consiste en tapar con un dedo una de nuestras 

fosas nasales y meter aire por la otra, luego expulsar el aire por la fosa 
nasal tapada.

• Respiración diafragmática que consiste en meter aire por la nariz al 
diafragma y tratar de contar los números del 1 hasta donde les alcance 
el aire acumulado en su diafragma.

Calentamiento de la lengua y las cuerdas vocales: los ejercicios sugeridos 
pueden ser usados de acuerdo a las características del grupo:

• Imita el motor de una moto realizando un sonido con la letra “R”, de 
manera constante, acelerando y desacelerando. También se pueden 
repetir palabras que tengan la letra “R”, exagerando en su pronunciación.

• Imita el motor de un barco, para esto los participantes deben realizar el 
sonido “BRRR”, haciendo vibrar sus labios.
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Palo, palo, palo
Palo bonito palo he

He, he, he,
Palo bonito palo he.

Palo he, palo he,
Palo he, he, he

Palo he.
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• Emite el sonido de la letra “M”, con los labios cerrados, luego repetir 
palabras que tengan “M”, exagerando su pronunciación en la “M”.

• Jugar con las vocales: a, e, i, o, u, utilizando diferentes tonalidades de 
voz, normal, grave y aguda.

• Cantar un trabalenguas dándole diferentes tipos de ritmo, como 
por ejemplo: Tipo romántico, al estilo folclórico, ritmo tropical, etc., 
intentemos con el siguiente trabalenguas: 

Pablito clavo un clavito
Que clavito clavo Pablito.

2. La música con el cuerpo:

• Jugamos a crear sonidos con el cuerpo: El facilitador motiva a los 
participantes a explorar sus cuerpos, creando diferentes tipos de sonidos, 
ejm: sonidos con los pies, chasqueos y palmadas con las manos, golpes 
con las palmas de las manos en los muslos, sonidos con la boca, etc.

• Jugamos a imitar los sonidos de la naturaleza y el mundo que nos rodea: 
trinar de las aves, el viento, una tormenta, ciudad,  graznidos, ladridos, 
aullidos, mugidos, etc.

3. Composición de canciones a partir de rimas.

Elaborar una canción es una tarea sencilla si sabemos cómo hacerlo, a 
continuación les daremos algunas pautas básicas, para que el facilitador 
motive y guie a los participantes del taller para escribir sus propias canciones:
 
•	 Definir	el	tema: Es importante que el facilitador motive a los participantes 

del taller a que lancen una lluvia de ideas, de los temas sobre los cuales 
les gustaría escribir. Luego conversar sobre por qué queremos escribir 
una canción.

• ¿Qué queremos decir y expresar en nuestra canción?, una vez que los 
participantes del taller hayan definido el o los temas, sobre los que 
quieren escribir sus canciones. En un círculo de conversación motivar el 
diálogo sobre que vamos a decir en la canción y qué palabras usaremos 
para que nuestra canción guste y exprese un mensaje.

•	 Técnica para escribir canciones: las rimas, la cuarteta y la copla.
      Las canciones están escritas por estrofas, donde generalmente cada
        estrofa tiene cuatro versos, contando de arriba hacia abajo. Las canciones
       también incluyen el coro, que es la estrofa que se repite dos o más veces
       en una canción. Ahora vamos compartir con ustedes, una forma práctica
      de escribir una canción:
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Una vez montada la obra, se realizan los preparativos para la presentación de 
la misma, para esto es importante tomar en cuenta los escenarios, el público, 
el horario y los aspectos técnicos necesarios para que la obra producida 
tenga el éxito esperado.

Luego de presentada la obra, los participantes del taller guiados por el 
facilitador conversarán acerca de la experiencia de haber participado de la 
producción de una obra teatral, conversarán sobre lo que aprendieron, sobre 
lo que les gustó, sobre la respuesta del público y sobre el desafío de preparar 
otra obra de teatro o formar un grupo de teatro estable.

Vamos a componer con rimas: La rima es una manera eficáz para escribir 
una canción, consiste en escribir estrofas (una estrofa tiene cuatro versos), 
que tengan en las ultimas letras la misma terminación, como el siguiente 
ejemplo:

• Hace tiempo yo vivía,
• Como un muerto yo existía,
• Y nunca nadie sentía,
• Que por mí no había alegría.

Existen dos formas de rimar en una canción:

La rima asonante se caracteriza porque la frase escrita termina en una letra 
vocal Ejm:

• Ya la clefa me mataba,
• Lanceando sobrevivía,
• Mi mamá solo lloraba,
• Por la vida que tenía.

La rima consonante es aquella que la frase termina en una letra consonante 
Ejm:

• Ahí viene el negro Simón
• Tocando alegre el cajón
• Bailando por el callejón
• Va el negro Simón.

La copla: Se llama copla cuando el verso uno y tres de la estrofa riman, ejm:

• Tablita sobre tablita
• Tablita sobre tablón
• Me subí a la escalera
• Y me di un resbalón.
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La cuarteta: Es una cuarteta cuando el verso dos y cuatro riman.

• Tablita sobre tablita
• Tablita sobre tablón
• Me subí a la escalera
• Y me di un resbalón.

4. Creando el ritmo y la coreografía

¿Qué ritmo le daremos a nuestras canciones?, una vez que las canciones han 
sido compuestas, los participantes del taller deberán decidir que ritmo le 
pondrán a sus canciones, pueden crear ritmos o reproducir algunos ritmos 
conocidos como los siguientes:

• Rap
• Romántico
• Folklorico: Saya, morenada
• Cumbia

Cuando los participantes hayan terminado de elaborar sus canciones, 
dándole el ritmo de su preferencia, se puede acompañar las mismas con 
instrumentos musicales alternativos, como por ejemplo: maracas hechas con 
botellas plásticas y piedras pequeñas, palitos musicales, u otros instrumentos 
hechos con material reciclables, también se pueden realizar sonidos con las 
palmas y otras partes del cuerpo.

Para animar la canción, se puede crear una coreografía sencilla, motivando 
a los participantes a mover las manos, saltar, dar vueltas, hacer rondas, 
palmear, etc.

5.	Reflexionando	sobre	el	contenido	de	la	canción.

Para concluir el taller se invita a los participantes a hacer un círculo y conversar 
sobre cómo se sintieron y el contenido de la canción, en base a preguntas 
generadoras, como por ejemplo:

¿Cómo te sentiste al elaborar una canción y darle ritmo con tus compañeros?
¿De qué trata la canción?
¿Te trae algún recuerdo, puedes comentar?
¿Qué mensaje nos da la canción?

El facilitador cerrará el taller, motivando a que se cante y baile alguna de las 
canciones producidas y aprovechará este momento para animar a que los 
participantes canten, bailen y escriban sus propias canciones, canciones que 
animen, alegren y motiven a seguir adelante en la vida.
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Modelos de planes didácticos en el enfoque Juatucar

En este capítulo les compartiremos modelos de planificaciones, canciones, 
juegos y obras teatrales elaboradas con el enfoque de la metodología 
JUATUCAR,  en los talleres  ‘’APRENDER JUGANDO’’ con educadores y 
educadoras de cinco departamentos que trabajan con NNASC, desde una 
temática sugerida y elaborada por los mismos educadores en los talleres 
mencionados.

Planes temáticos en el enfoque Juatucar propuesto por los 
educadores:

I TEMA: INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivos

General

Transmitir y generar prácticas positivas de inclusión y reducción de la 
discriminación de las NNASC,  a partir  de la metodología Juatucar, 
Específicos

• Desarrollar una propuesta de dinámicas, canciones y obras teatrales 
que se adecuen a la realidad circundante de la población de NNAJ en 
situación de calle.

• Sensibilizar sobre la situación de las NNASC con relación a la temática 
de inclusión y discriminación. 

• Generar prácticas apropiadas de inclusión a partir de las experiencias, 
conocimientos y criterios de los NNAJ.

• Lograr un máximo de interés por parte de los NNAJ hacia la propuesta

Metodología

Para cumplir los objetivos se aplicará la metodología Juatucar, de la cual se 
extraen las siguientes actividades: 

• Elaborar una obra de teatral que refleje la situación actual de una cadena 
de discriminación

• Elaborar dinámicas y juegos que promuevan la inclusión
• Elaborar una canción que contribuya con un mensaje positivo sobre 

romper estereotipos.
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Justificación

Diariamente se observan personas expuestas a situaciones 
de exclusión social y discriminación, convirtiéndose en una 
práctica social común, enfocándose en la temática de Situación 
de Calle, las situaciones de exclusión y de discriminación a 
las que las NNA se exponen son mucho más numerosas. Las 
situaciones de discriminación y de exclusión se generan a 
partir de  estereotipos y de prejuicios ya establecidos donde, a 
pesar de no haber tenido contacto con la persona o grupo, se 
producen opiniones y acciones sesgadas, emitiendo conductas 
de aceptación o de rechazo. En el caso de las NNA en situación 
de calle o de violencia sexual comercial, se observa un rechazo 
generalizado basado en estereotipos negativos, perpetuando 
la situación de vulnerabilidad en las que se ubican las NNASC. 

De esta manera es que también se genera un proceso de 
aprendizaje, siendo que las poblaciones discriminadas también 
aprenden a discriminar, y así como una cadena de aprendizaje, 
del grupo social más grande irán pasando a grupos sociales 
más pequeños y finalmente a las relaciones interpersonales más 
íntimas; relaciones sociales que estarán basadas y enfocadas en 
la identificación de las diferencias y no de igualdades.
De este modo se concluye que no hay un proceso de aprendizaje 
específico para la inclusión, entendiéndola como el proceso 
de reconocer las diferencias del otro  aceptándolo tal cual es. 
Dentro de la situación de vulnerabilidad en la que están NNA en 
situación de calle, es posible generar un proceso de aprendizaje, 
olvidando poco a poco la discriminación y aprendiendo a aceptar 
a las personas a pesar de sus diferencias, esto es posible a partir 
de las experiencias reales que atravesaron las NNA, creando un 
espacio de reflexión y análisis de cómo se puede contribuir a 
que los niveles de discriminación vayan descendiendo.



1. Juego

Población meta: Niñas y niños en 
situación de calle.
Temática: inclusión.
Tiempo de duración: 10 a 15 minutos por 
juego.

Descripción.

A través de ambos juegos se promoverá 
tanto en la población beneficiaria como en 
los profesionales involucrados el concepto 
y práctica de la Inclusión

Objetivo.

Promover la internalización y apropiación 
del concepto de inclusión a través de 
juegos lúdicos que entretienen y divierten.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

1.- Formar parejas
2.-mencionar las reglas del juego.
3.- las reglas del juego consisten en:

• La pareja debe estar una delante de la 
otra mirando hacia la misma dirección.

• La pareja que está adelante debe 
cerrar los ojos y no abrirlos hasta que 
se termine la actividad.

• La pareja que está detrás debe de guiar 
a la de adelante por donde quiera, sin 
hacerla chocar o golpear. 

El educador o moderador cuenta hasta 
tres y comienza el juego, variando 
las velocidades en tres niveles, lento, 
moderado y rápido.

Al terminar los 10 o 15 minutos el educador 
o moderador, debe terminar esta parte del 
juego.
Cambiar los roles, ahora los que cerraron 
los ojos son los que guían y los que guiaron 
cierran los ojos.

Guía Didáctica
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Para el segundo juego.

Para el juego numero dos se realiza un par 
de variantes.

1. Repartir los objetos o instrumentos 
que el educador o moderador haya 
predispuesto para el juego, una por 
pareja.

2. No existe contacto físico entre las 
parejas.

3. Una de las parejas debe cerrar los ojos.
4. La persona que no cierre los ojos debe 

de guiar a su pareja por todo el lugar 
con el sonido del objeto que tenga a 
la mano o sonidos de alguna parte del 
cuerpo

5. Está prohibido hablar.
6. Pasado los 10 o 15 minutos el educador 

o moderador, debe finalizar esta parte 
del juego.

7. Cambiar los roles, ahora los que 
cerraron los ojos son los que guían y 
los que guiaron cierran los ojos.

Metodología Juatucar

84

2. Canción
 
Nombre: “Gentes inclusivas”

Ritmo de caporal

Rodeado de mucha gente
Solo también se puede estar

Y si tú desde lejos ves
Que todos ellos te ven muy mal (Bis)

Coro

Si tú eres inclusivo 
A pesar de la exclusión
Todos seremos amigos
Al cantar esta canción
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3. Teatro Foro

Nombre de la obra: Yo discrimino, tú discriminas…

Introducción: La discriminación está presente en las diferentes esferas de 
la sociedad actual, es en este sentido que se considera que es una de las 
principales problemáticas que afecta a la población en situación de calle, la 
cual se ve expuesta de manera cotidiana a conductas excluyentes debido a 
su apariencia deteriorada, aunque debe considerarse que, dentro del grupo 
establecido por este tipo de población, ellos también son actores activos 
que replican este tipo de situaciones.

La presente obra presenta la situación de “La china”, una adolescente que por 
diversos motivos se encuentra en situación de calle, la misma inicialmente 
tiene 2 amigos con los que frecuenta la calle.
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Abriendo nuestras mentes
Cerraremos muchas bocas
No ocultes lo que sientes

No estamos hechos de roca (Bis)

Coro

Si tú eres inclusivo 
A pesar de la exclusión
Todos seremos amigos
Al cantar esta canción

Interpretación sugerida verso a verso

Siempre estamos rodeados de personas
Pero no es lo mismo que estar acompañados

Y desde cualquier punto de vista te das cuenta
La gente te juzga mal, desde un estereotipo.

Si tú incluyes a personas
Sin que importe que tanto te discriminen o te juzguen

Podrás conocerlos mejor
Al practicar la inclusión.

Empezar a pensar distinto, fuera del estereotipo
Y que la gente deje de discriminar

Muestra tus buenos sentimientos por la inclusión
Los seres humanos estamos hechos de sentimientos.
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PRIMER ACTO

“Vamos a comer”

Escenografía: Recrear un ambiente con elementos principales de 
la calle, periódicos, papel, acomodar sillas a modo de un lugar de 
venta de comida)
Personajes: 1) Casera, 2) Cliente, 3) La “china”, 4) NNASC1 5) 
NNASC 2

CASERA: ¡pasé a servirse ají de fideo, caldito de maní, bien rico 
está pase (ánimo)…pase, pase!!!
CLIENTE: a ver señora un caldito dame (ansiosa)
CASERA: sentate mamita (amable)
NNA EN SITUACION DE CALLE 1 (NNASC 1): ¿invítanos comida 
señito? (volando)
CLIENTE: Cómo vas a atender esta gente me voy qué asco 
(renegando) 
CASERA: retírense cochinos cómo les voy a dar, porque no 
trabajan, a robar nomás vienen me hacen perder clientes 
(renegado)
LA CHINA: las sobritas invítame pues, te lo voy a lavar tus platos 
señito (rogando)
CASERA: váyanse les he dicho, les voy a echar con agua ahorita 
(gritando)
NNA EN SITUACION DE CALLE 2: hay vámonos no le vamos a 
rogar esta vieja.

Metodología Juatucar

SEGUNDO ACTO

“Los amigos”

Escenografía: Recrear un ambiente con elementos principales de 
la calle, periódicos, papel.
Personajes: 1) La china, 2) NNASC1, 2) NNASC 2

NNASC1: vamos a comprar un trago. Te cuento la China el otro 
día se ha ido con unos viejos se ha vuelto una cuatro letras ésa 
clase de gente no me gusta, es una sucia, cuidado nos contagie 
algo… 
LA CHINA: (entra a escena) Hola amigos me invitan un trago.
NNASC 2: ándate vos cochina eres una sucia con cualquiera te 
metes eres unas cuatro letras no queremos que te metas con 
nosotros vámonos (En actitud de desprecio abandonan la escena)
LA CHINA: porque me tratan así yo no les he hecho nada me 
siento tan…sola. 
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TERCER ACTO

“Un día como cualquier otro”

Escenografía: Recrear un ambiente con elementos principales de 
la calle, periódicos, papel.
Personajes: 1) La china, 2) NNASC1, 2) NNASC 2, 3) Policía, 4) 
Clérigo, 5) Hermano de la china, 6) Amiga del hermano.

LA CHINA: (durmiendo en la calle)
NNASC 1: Mira allá esta la china, vamos a rastrillarle debe tener 
plata, de una vamos (NNASC 1 Y 2 empiezan a sustraer cosas de 
los bolsillos de la China)
POLICIA: ¡Alto Policía!! ¡A la pared! A ver Llokallas que están 
haciendo, a ver vos dame lo que le has robado a esta chica (voz 
alta)
NNASC2: yaaa no le quitado nada, mío es
POLICIA: Apúrate c*** o llamo a la patrulla además voz ya tienes 
antecedentes (alterado)
NNASC 1: Ya ya ya, aquí está.
POLICIA: Cuento tres y se hacen pepa.
NNASC 1 y 2: (se van corriendo) 
POLICIA: Que rico ya tengo para mí fin de semana deja la chica 
en el suelo. (se retira alegre)
LA CHINA: (despierta) y mi plata?  Me han cobrado, era todo lo 
que tenía, qué voy a hacer ahora necesito ayuda.
 (Personas pasando)
CLÉRIGO: (entra escena, realiza ademán religioso y suelta 
monedas a la China)
HERMANO DE LA CHINA: (entra en escena conversando con su 
amiga) Entonces esta noche te paso al Facebook el trabajo.
AMIGA DEL HERMANO: ¿claro, claro, me pasas pues… (Mira 
hacia la China y la señala) oye, oye…esa no es tu hermana?
HERMANO DE LA CHINA: (mira hacia la China y se hace a un 
lado, se retira sin hablar, sale de escena junto a su amiga).
LA CHINA: (se encuentra sola, en silencio y con expresión de 
tristeza desgarradora)
                                                 FIN

Guía Didáctica
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II TEMA: PROYECTO DE VIDA

Objetivos: brindar una mejor calidad de vida en base a la 
sensibilización, motivación integración, educación de NNASC 
habiendo alternativas de superación 

Justificación:	

Para tener metas se necesita:

• Responsabilidad.
• Integración.
• Apoyo de la familia.
• Respeto.
• Comunicación, porque se necesita el apoyo de nuestro 

entorno.

Sugerencia	para	reflexión	participativa

Acto 1 
Momento en el que la CASERA discrimina a grupo de NNA en 
situación de calle.
Reflexión:	Discriminación por parte de agentes externos, y la 
demanda por parte de los NNASC de ser incluidos en distintos 
ámbitos sociales.

Acto 2
Momento en que es discriminada por el mismo grupo de pares.
Reflexión:	En este caso los NNASC no son congruentes con su 
demanda de ser incluidos y con su deber de ser inclusivos.

Acto 3
Momento en que grupo de pares deciden robar en lugar de 
ayudar.
Momento en que policía decide irse con el dinero en lugar de 
ayudar a la chica.
Momento en que clérigo da monedas en lugar de ofrecer consejo 
o interacción.
Momento en que el hermano niega o ignora y se avergüenza de 
la situación de la hermana.
Reflexión: A partir de los prejuicios establecidos se genera un 
distanciamiento por parte de la sociedad hacia los NNASC en 
situación de calle.
Analizar las consecuencias de vivir dentro de una situación 
constante de discriminación.

E
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2. TEATRO

Objetivo: El teatro que permita reflexionar sensibilizar, concientizar, 
consiguiendo un cambio positivo de la sociedad.

Sinopsis: Una escena lamentablemente real en los hogares bolivianos. Este 
es Pablo un niño de 10 años que tiene un hermana de 5 años, en situación 
de abandono y descuido por parte de los padres.

Guía Didáctica
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1era escena

Están los padres de los niños bebiendo en casa con sus amigos, 
entra la niña pidiendo algo para comer ya que tiene hambre pero 
la madre no hace caso, el padre la maltrata la golpea.

2da escena 

Llega Pablo y aparta a su padre para que deje de maltratar a 
su hermanita, la que le dice que tiene hambre; Pablo le da unas 
galletas para comer y le dice que él la cuidará, que trabajará para 
darle una mejor vida a su hermana.

3era escena

Pablo sale a la calle a trabajar lustrando zapatos, atiende a 
una cliente distraída con su celular tratando de entablar una 
conversación con ella pero la cliente no le presta atención y 
agresivamente desprecia su trabajo y no le paga.

1. CANCIÓN : No te rindas 

Objetivo: El canto para motivar soltando sus emociones que nosotros 
tenemos e interpretamos.

Amigo ven te quiero hablar
Sé que tu vida ha sido gris
Vamos tus metas alcanzar
Juntos lo vamos a lograr

No te rindas No

Porque la meta es llegar
Y el premio vamos a alcanzar
No tengas miedo de luchar
Juntos lo vamos a lograr.
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4ta escena

Pablo sale reclamando por lo sucedido con la anterior clienta y 
de repente se encuentra con una persona que lo anda buscando 
y le pide lustrar sus zapatos, entablan una conversación amena 
donde pablo le cuenta su situación familiar.

Metodología Juatucar

3. JUEGO

Objetivo: que los participantes reconozcan 
que son las metas y que cada uno necesita 
tenerlas y luchar por lograrlas.

Material

• 2 cañas de pescar
• Botellas para obstáculos
• Laguna de cartón
• Peces de cartulina, con metas de 

desarrollo personal escritas

Descripción: Formar dos equipos, un 
representante por equipo con los ojos 
vendados y con una caña de pescar, debe 
llegar hasta la laguna, y pescar un pez, una 
vez logrado su objetivo, debe quitarse la 
venda y leer el mensaje escrito que lleva el 
pez. Dicho mensaje es una meta personal 
para alcanzar.
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Anexo I: Canciones producidas en el taller aprender jugando

A continuación les compartiremos una serie de canciones creadas con 
mucha creatividad y con un mensaje lleno de esperanza, elaboradas por 
los educadores y educadoras que participaron del taller aprender jugando.

Tema: Superando pruebas y adversidades

Objetivo: Promover un cambio de vida en los NNASC
Metodología: Juatucando
Canción: Canto a la Vida

Guía Didáctica
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Hace tiempo yo vivía la,la,la,la
Como un muerto yo existía uau
Y nunca nadie sentía la,la,la,la,la
Que por mí no había alegría uau

Ya la clefa me mataba la,la,la,la
Lanceando sobrevivía uau

Mi mamá solo lloraba la,la,la,la,la
Por la vida que tenía uau

Ahora se que puedo yo la,la,la,la
Encontrarme con la vida uau

Mi martirio terminó la,la,la,la,la
Encontré yo la salida uau

Hoy les digo mis colleras la,la,la,la
Que miren siempre pa arriba uau
Dejen esa vida atrás la, la, la, la, la

Cámbienla por vida nueva uau.
Hoy les digo a mis colleras…
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Tema: atrévete a dejar las drogas
Objetivo: Demostrar que se puede llevar una vida feliz sin drogas

Letra

Metodología Juatucar

Tema: Autoestima

Objetivo: Motivar en el sentido de la vida, demostrando que se puede 
encontrar soluciones.
Letra: Carla Ibañez             Música: Celso Sagredo
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Cuando tienes ganas de hacer algo que te quema
acuérdate que hay una vida que te espera

no pienses que las drogas son la solución a tu problema
levántate que los problemas se superan

aléjate melancolía
aléjate porque esta vida es la mía

acércate a la alegría
acércate a escuchar la melodía

sonríe a la vida dile basta de sufrir
y siempre encontraras un lugar mejor donde ir

untemos el camino lleno de esperanza
y con este rap empecemos nuestra danza

Miriam tu eres una niña
De mirada muy dudosa

Mira tu vida y sueña
Una vida más hermosa

No te vayas mi niña
No te rindas en la vida
Alegraremos hoy tu día
Encontrando la salida

Vamos Miriam con todo
Alegremos hoy tu día

Para dar amor y alegría
Lucharemos por tu vida.



Recitado: Miriam tu sueño de vida se cumplirá, tu tierna vida feliz perdurar 
a pesar del fracaso te levantaras como el ave que trina volaras la montaña 
mas alta alcanzarás a pesar de la batalla que veras más tu nunca te rendirás.

Anexo II: Juegos temáticos producidos en el taller aprender jugando.

Les compartimos una serie de juegos cooperativos, que motivan que refuerzan 
los mensajes de superación y esperanza.

Tema: Superación de pruebas y adversidades
Juego: Los caminos de la vida.
Objetivo: Expresar metafóricamente cómo superar las adversidades de la vida 
a través de la toma de conciencia de que si se puede salir de un mundo de 
problemas.
Reglas del juego: Se necesitan dos equipos que tendrán que cumplir una serie de 
pruebas para llegar a la meta.

Material: Para reutilizar

• periódico
• botella
• palitos
• bolsa
• cartones
• lanas
• tapas de botella
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Desarrollo del juego:

• Primera posta: (Representa las 
decisiones para salir de la calle) 
Se debe pasar por debajo de unos 
arcos pequeños pecho a tierra como 
guerreros

• Segunda posta: (Representa tomar 
nuevos rumbos) Se debe dar tres 
vueltas al derredor de una botella.

• Terceraposta:(Representa los 
pasospara fabricar un propio camino)
Se debe colocar unos periódicos en 
cada paso que se dé.

• Cuartaposta:(Representa la búsqueda 
de apoyo) Se llega al punto de 
lanzamiento  para lanzar unas tapas 
de botella dentro de unas botellas 
cortadas, luego el participante vuelve 
al inicio para que salga su compañero.

Tema: Autoestima

Juego: soy amado y me amo a mi 
Objetivo: promover el afecto a través del 
lenguaje corporal en el juego.
Materiales: espacio amplio, botellas 
desechables, lentes, 2 mts. de mangueras, 
masking, estilete, grupo de personas  
mixto, facilitador.
Participantes: grupo de personas mixto, 
facilitador

Desarrollo:
Se marca el espacio de un extremo con 
un círculo. Se colocan en fila tres botellas 
como camino al círculo.
Se forman dos filas mujeres y varones 
corren tomados de las manos en zigzag 
hasta llegar al círculo y se abrazan.
Antes del círculo se encuentra un varón 
que impide que se abracen.

Tema: Prevención del VIH

Juego: VIH positivo(huevo podrido)

Objetivo: Conocer cómo actúa el VIH

Reglas del juego: consiste en que el grupo 
de participantes se sientan en una ronda  y 
al centro están las fichas del VIH, hay uno  
de los participantes  que está caminando 
alrededor con las iniciales del VIH  en un 
disco y al más descuidado le coloca por 
detrás las iniciales del VIH  este debe  
correr detrás del que le puso la ficha para 
atraparlo, si lo atrapa vuelve a su lugar , 
si no lo atrapa pierde su puesto y toma el 
lugar del que transmitirá a otro, todos los 
que fueron infectados se quedan con las 
iniciales del VIH.

Metodología Juatucar

94



Tema: Inclusión

Juego: ensalada de frutas

Objetivo
Lograr la inclusión, la unidad la aceptación 
entre todos

Instrucciones
Está dirigido a todas las edades.
Todos los participantes conforman una 
ronda agarrando una fruta cada uno.

Comienzan a bailar y cantar en base a lo 
que el Chef va solicitando, tomando en 
cuenta que cada quien tiene una fruta 
designada y un baile particular según lo 
que le tocó. Se van aproximando hacia el 
chef con alegría y emoción cantando la 
canción.

Una vida sana
Una dieta sana
Acérquense las frutas
Manzanas………………............... y……………………
bananas
Haremos ensalada.

Tema:  El buen trato.

Juego: El dado de las emociones

Objetivo: Reflexionar sobre la posición 
de las otras personas que nos rodean y 
la  familia para poder corregir o reorientar 
nuestro comportamiento.

Reglas:
• Los participantes salen de uno en uno 

y lanzan el dado. 
• Interactúan con alguien del público.
• La persona del público que ayudó en la 

interpretación toma el lugar del otro y 
lanza el dado.

Desarrollo:

En un dado están las  emociones positivas 
y negativas y en otro dado están los 

familiares, el jugador que lanza el dado 
tiene que interpretar lo que indican los 
dados,por ejemplo en un dado sale papá y 
en el otro amor, el participante interpretara 
un papa amoroso con alguien del  público 
y esta persona del público es el siguiente 
en lanzar el dado. 
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Tema: Autoestima

Juego: Las perlas del amor
Objetivo: Resaltar las cualidades afectivas 
entre los participantes.
Reglas: buscar una pareja a quien regalar 
perlas
Materiales: perlas o piedras o semillas

Desarrollo: Cada participante tendrá una 
cantidad de perlas y se les indicara que 
caminen por toda el área de juego; cuando 
el facilitador de la señal cada participante 
debe buscar una pareja y regalarle una 
perla diciendo: ‘te regalo una perla’ la otra 
persona pregunta ¿porqué? A lo cual  se 
responde indicando  algo bueno de esa 
otra persona,  dándole un abrazo.  Se tiene 
que regalar todas las perlas, al final todas 
los participantes terminan con la misma 
cantidad de perlas o más.

Posteriormente el animador hace unas 
preguntas de reflexión y cierre del juego:
¿Cómo se sienten en comparación de 
cómo estaban antes de empezar el juego?
¿Se sienten más valiosos, mas amados?
Muchos se preguntarán: “¿Porqué 
terminé con más perlas de las que 
tenía inicialmente?” Ante esto se debe 
responder: “Es como el amor, mientras 
más des más recibes y si recibes más tienes 
más para dar”.

Anexo III: Guiones teatrales producidos en el taller aprender jugando

A continuación se compartirán una serie de libretos teatrales inspirados en 
la vida real  de NNASC y elaborados por los educadores que participaron en 
el taller de Juatucando.

Tema: El VIH

Metodología: Teatro imagen.
Objetivo: identificar situaciones de riesgo

Personajes:
• Mamis, adolescente de 15 años.
• Grupo de chicos en situación de calle.
• Hombre.
• Esposa.
• Animador

Metodología Juatucar
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Sinopsis:

Esta es la historia de una adolescente llamada la Mamis que 
vive en situación de calle, la Mamis antes de vivir en la calle  
desde muy pequeña vivió en un contexto familiar de abandono  
maltrato, violencia y abuso sexual, sus padres también estuvieron 
en situación de calle que tuvieron problemas con la policía por 
consumo de drogas,  ella empezó a ir a la calle pensando que 
tenía más oportunidades de salir adelante y mejorar su vida pero 
sabemos que la calle no es la solución si bien muestra cosas 
materiales pero es un arma de doble filo, paso el tiempo y la 
Mamis ya formo parte de un grupo en el cual se ha iniciado en el 
círculo de explotación sexual comercial

•	 Primera imagen: un grupo de jóvenes consumiendo drogas 
y un hombre adulto infectado del VIH  ofreciendo dinero a la 
Mamis para tener relaciones sexuales con ella.

•	 Segunda imagen: la Mamis establece una relación de pareja 
con un miembro del grupo y siempre en estado de consumo 
ahora ambos tienen VIH.

•	 Tercera imagen: la Mamis está embarazada, los miembros 
del grupo han adquirido el VIH y el hombre esta con su 
esposa por la calle rechazando al grupo de la calle, ambos 
esposos están infectados con el VIH.

Preguntas	de	reflexión	y	debate:

¿Qué opinan de las imágenes?
¿Qué debemos hacer ante esta realidad?
¿Qué sienten al ver esta imagen, que sensación les da?

Tema: Superando pruebas y adversidades
Metodología: Teatro Foro
Nombre: Situaciones de la llajta

Personajes:

el choco
la amiga chochis
chico de la pandilla
amigas 
policía
señora de la comunidad
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Sinopsis:

Es la historia del “ratón” un joven estudiante que tiene amigos 
de pandillas que lo están animando a ingresar, a beber y salir 
con ellos, un día cuando  ratón estaba volviendo de su colegio se 
encontró con la chochis que le invito a salir a beber con sus amigos 
él no quería pero ella le quita la mochila para comprometerlo, 
él dice que irá a su casa y volverá, en ese trayecto uno de la 
pandilla le hace frente acusándolo de estar cortejando a su novia 
y le apuñala  dejándolo mal herido y  escapa, chochis junto a 
las amigas  encuentran al ratón en la calle agonizando, nadie les 
ayuda más al contrario la sociedad los discrimina y rechaza, la 
policía llega y se los lleva arrestados.

Preguntas de debate:

¿Será que esto pasa en nuestra sociedad?
¿Qué opinan de la actitud de la policía, de la vecina?
¿Cuáles son las causas por las que esto sucede?
¿Cómo actuaríamos si fuéramos la policía, la sociedad? ¿Qué 
debiéramos hacer en esta situación?

Tema: Prevención del consumo de drogas

Metodología: Teatro imagen
Nombre: La historia de Matilde
Objetivo: Sensibilizar a las familias sobre las consecuencias del 
consumo de drogas.

Personajes 
Matilde de 10 años, 14 años, 20 años, narrador, papá

Sinopsis
Matilde tiene 20 años actualmente es madre soltera tiene tres 
hijos, viven en las calles, Matilde a los 6 años se queda huérfana 
de madre, su padre es alcohólico, la lleva a vivir a su casa con su 
nueva pareja, a los 10 años Matilde se escapa de su casa, empieza 
a consumir drogas para escapar de la violencia física y psicológica 
que ejercían sus familiares sobre ella a los 14 años por primera 
vez se embaraza luego llega a tener dos hijos más a los 17 años 
Matilde se transmite del VIH actualmente ella y sus tres hijos 
viven en la calle.
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Preguntas	de	reflexión:

Esperamos que estas tres escenas nos sensibilicen.

¿Qué va a hacer la sociedad?
¿Qué van a hacer las instituciones?
¿Qué vamos a hacer como padres que tratamos de darles lo material y no 
el amor a los hijos?

Tema: Consumo de drogas

Metodología: Teatro foro
Nombre: Todo está en tus manos
Objetivo: Prevenir el consumo de drogas en adolescentes de 
centros de acogida de la ciudad de Tarija.

Análisis 

• influencia de amistades
• familias desestructuradas
• falta de padres
• fácil acceso a las drogas
• influencia de la tecnología (tv, música,  internet)

Personajes

•	 El Brayan: un adolescente de 16 años, fue víctima de violencia 
física y psicológica de su padre, quien está recluido en la cárcel 
por intento de feminicidio, su madre sumisa y no asumió su 
rol.

•	 La Jobata: una joven de 20 años, ella vivió en la calle desde 
sus 7 años  y empezó a consumir por necesidad haciendo 
parte de su vida y sobreviviendo vendiendo drogas.

•	 La mama: una mujer sumisa dependiente emocional de su 
esposo, perdió control de sus hijos sin darse cuenta desde 
que empezó a ser víctima de violencia.

•	 La hermana: una joven de 19 años indiferente a los problemas 
de la familia.

Primera escena el Brayan se encuentra sentado en una banca del 
parque  Bolivar, como todos los días antes de llegar a la ultima 
hora de clases del colegio. La jovata una amiga del Brayan que 
conoció en una de las tantas chupas, le invita a drogarse y el 
accede.
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Segunda escena la madre se encuentra con  su hija y le reclama 
para que le ayude con su hermano en ese momento Brayan les 
grita para que no se metan en su vida y le roba la cartera a su 
hermana.

Preguntas	de	reflexión

Escena 1:  ¿qué ven en la escena?
¿creen que Brayan sabe las consecuencias del consumo?
¿qué habrá pasado en la familia de Brayan?
¿la sociedad es responsable de lo que pasa en las calles?

Escena2: ¿podríamos hacer algo antes de que Brayan se encuentre 
en este estado? ¿las autoridades las instituciones, etc. Cumplen 
sus funciones para resolver este problema?
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