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El Ajedrez de formación comienza a 
deberse una teoría, no de los 
ƳŜŎŀƴƛǎƳƻǎ ŎƻƎƴƛǘƛǾƻǎ ǎƛƴƻ ŘŜ ΨǎǳΩ 
práctica. Una teoría que recupere y 
valide la particular y original experiencia 
lúdico-educativa de los profesores e 
instructores, la explique y la 
comuniqueΧ 
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PRÓLOGO.  
Conocí a Erni en febrero de 1992, en la ciudad de Necochea, en 
ƻŎŀǎƛƽƴ ŘŜƭ άtǊƛƳŜǊ ŜƴŎǳŜƴǘǊƻ ƴŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ ǇǊƻŦŜǎƻǊŜǎ ŘŜ ŀƧŜŘǊŜȊ ȅ ǎǳ 
ŘƛŘłŎǘƛŎŀέΦ  9ƴ ƭŀ ƧƻǾŜƴ ǾƛŘŀ ŘŜƭ ŀƧŜŘǊŜȊ ŜǎŎƻƭŀr participé varias veces 
ŘŜ άǇǊƛƳŜǊƻǎέ ŜƴŎǳŜƴǘǊƻǎ ȅ ŎƻƴƎǊŜǎƻǎΣ ǇŜǊƻ ŀǉǳŞƭΣ ǎƛƴ ƭǳƎŀǊ ŀ ŘǳŘŀǎ 
fue un mojón en la historia.  Necochea1, en la provincia de Buenos 
Aires, Argentina, fue por unos años la capital de un encuentro 
federal donde la reflexión, el intercambio de ideas y la producción y 
divulgación de  recursos didácticos y proyectos de ajedrez escolar, en 
tiempos donde internet no existía, eran su marca. Hasta la ciudad 
balnearia llegaban entusiastas, comprometidos e innovadores 
profes desde distintos rincones del país. Erni, quien recorría los 1583 
km que separan Puerto Rico (Misiones) de Necochea, con el paso del 
tiempo, se convirtió en referente tanto en la construcción de una 
didáctica específica como en la implementación de programas y 
encuentros que posibilitaron que miles de alumnos y cientos de 
docentes se volcaran o mejoraran su participación en el mundo del 
ajedrez escolar.   
En distintos espacios o proyectos compartidos con el autor me ha 
llamado la atención su simpleza, calma, humildad y calidez, no tan 
fácil de encontrar en los caminos de la vida, pero junto a esto 
también pude ver su condición de líder, de gran organizador, de 
motor de ajedrez escolar que con constancia, estudio e investigación 
produjo y produce grandes aportes a la historia del ajedrez 
educativo como la obra que sigue.  
Quiero contarles uno de esos aportes, que se entrelazan con este 
tomo y que  me hizo reflexionar y tener una mirada distinta de lo 
que puede ser un encuentro deportivo-educativo. Estoy hablando de 
ƭƻǎ ά9ƴŎǳŜntros nacionales estudiantiles de resolución de problemas 
                                                             
1 Omitiendo a unos cuantos, menciono a algunos de los docentes que pasaron por esos 

Congresos en sus 20 años de historia: Esteban Jaureguizar, Gustavo Águila, Juan 
Jaureguiberry, Daniel Justel, Beatriz y Gloria Liendro, Celso Risolo, Javier Caramia, Alejandro 
Moretti, Alejandro Oliva. Y, obviamente, los entrañables organizadores Luis De Castelli y 
Carlos Hospitaleche junto al coordinador de los primeros congresos, el legendario Jorge 
Laplaza. 
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ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜƭ ŀƧŜŘǊŜȊ ό9b9wt!ύέΣ ŎǊŜŀŘƻ ȅ ŎƻƻǊŘƛƴŀŘƻ ǇƻǊ 9Ǌƴƛ ŘŜǎŘŜ 
2007 y auspiciado por el Programa Nacional de Ajedrez Educativo 
entre 2010 y 2015. Esa brillante iniciativa, con ideas innovadoras, le 
sumó a los distintos logros cognitivos que se consiguen con la 
creación, el análisis y la resolución de problemas, una mirada 
inclusiva donde los alumnos tenían un espacio para crear y poner en  
juego conocimientos de manera colaborativa. 
Yendo al librƻΣ ŜǎǘŜ ¢ƻƳƻ LL ŘŜ ά¦ƴ ŜƴŦƻǉǳŜ ŎƻƳǇǊŜǎƛǾƻ ςglobal en 
ŀƧŜŘǊŜȊέ ǘƛŜƴŜ ŎƻƳƻ ŘŜǎǘƛƴŀǘŀǊƛƻ ǳƴ ŀƳǇƭƛƻ ƎǊǳǇƻ ŘŜ ŘƻŎŜƴǘŜǎ ǉǳŜ 
incluye tanto a aquellos que trabajen en la escuela como en el club. 
Obviamente quienes tengan conocimientos pedagógicos y 
ajedrecísticos junto a experiencias laborales en instituciones 
deportivas o educativas tendrán anclajes diversos para poder 
dialogar con la obra, cuestionarla y abrazarla. Y quienes se vean en 
uno u otro lado por momentos se encontrarán alejados de algunos 
de los planteos pero tendrán en la obra nueva ideas para conocer y 
empezar a acercarse hacia otros mundos.  
Verán que los problemas atraviesan todo este libro, con posiciones 
muy bien seleccionadas que permiten ejemplificar y graficar 
conceptos como estrategia, táctica y técnica. Diagramas donde se 
pueden ver los grados de dificultad que puede tener un 
procedimiento y muestran el perfil altamente estratégico del 
ŀƧŜŘǊŜȊΧ 9ƴ ǇŀƭŀōǊŀǎ ŘŜƭ ŀǳǘƻǊΥ άΧvǳƛȊłǎ ƛƴƛŎƛŀƭƳŜƴǘŜ ŘŜōŀƳƻǎ 
jaquear el ajedrez como privilegiado ejercitador de procesos 
estratégicos en forma de juego, buscando su justificación educativa 
desde un análisis que acompañe los interrogantes esenciales de 
ǇƻǊǉǳŞΣ ǉǳŞ ȅ ŎƽƳƻ ŜƴǎŜƷŀǊ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎέΦ  
En tiempos donde abundan las propuestas de escolarizar al ajedrez 
haciéndolo un instrumento que favorece el aprendizaje de otros 
contenidos curriculares (por ejemplo de matemática, con el ajedrez 
como disparador para enseñar fracciones, ángulos, etc.) celebro esta 
iniciativa que realza al ajedrez desde el lugar del juego mismo. Como 
ōƛŜƴ ŘƛŎŜ 9Ǌƴƛ άŜƭ ƧǳŜƎƻ Ŝǎ ΨŜƭΩ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻ ŘŜǎŘŜ ƭƻ ŎƻƴŎŜǇǘǳŀƭΣ 
ŀŎǘƛǘǳŘƛƴŀƭΣ ŜƳƻŎƛƻƴŀƭ ȅ ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘŀƭέΦ  bƻ ŜȄƛǎǘŜ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻ 
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ajedrecístico que no se apropie y aplique desde lo lúdico. Pero 
además son los problemas -y aquí los encontrarán variados y 
ejemplificadores- los que de una manera mejor organizada pueden 
dar lugar a enseñar dichos contenidos. 
 
A los docentes de escuela, algunas posiciones les pueden resultar  
distantes y alejadas hasta de sus propios conocimientos pero aún en 
esos casos las actividades que se proponen junto a esas posiciones 
pueden ser disparadoras para tomarlas de ejemplos y agregarles 
otras posiciones. 

En síntesis resulta muy auspicioso el abordaje que esta obra realiza 
en torno a los retos educativos y deportivos del ajedrez, 
jerarquizando el lugar del juego en los procesos de formación y 
ofreciendo aportes sustantivos para pensar la enseñanza específica 
de la disciplina, haciendo eje en los problemas y posiciones 
didácticas que permiten ejercitar, conocer, profundizar y reflexionar 
sobre contenidos del ajedrez. Al tiempo que el docente favorece en 
sus alumnos la adquisición de hábitos y estrategias de razonamiento 
que pueden ser extrapolables a otros contextos de aprendizaje.  

Por último, no es fácil emprender un camino teórico que amalgame 
los distintos ámbitos donde puede desarrollarse el ajedrez junto a 
distintas corrientes teóricas educativas y ajedrecísticas.  
Erni, por su formación académica y ajedrecística y su experiencia 
laboral diversa, es la persona indicada. 
 

Marcelo Reides. 
Buenos Aires, noviembre de 2019. 
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INTRODUCCIÓN:  
Decía al introducir eƭ ¢hah LΥ άSi los docentes, instructores y 
entrenadores de Ajedrez advertimos la oportunidad histórica de 
potenciar el Ajedrez como objeto cultural masivo ςespecialmente 
desde las escuelas- no deberíamos escribir más una sola línea sobre 
él sin ensayar algún hallazgo pedagógico o alguna transposición 
didáctica innovadora, aún a riesgo de equívocosΧέ 
 
Quizás en este segundo Tomo intento acompañar ese auspicioso 
proceso de AJEDREZ EDUCATIVO Y DEPORTIVO dado en Argentina y 
muchísimos países del mundo, continuando mi ensayo teórico-
práctico de una Didáctica para docentes e idóneos en Ajedrez, sin 
miedo a dichos equívocos, que sin dudas contiene. 
Ya será tiempo en el Tomo III de ofrecer ejercicios, problemas, 
familias de problemas, propuestas de clases y ciclos programáticos, 
para colaborar con el acervo y repertorio de los profesores, 
desafiando su creatividad e incentivando su propia producción. 
 
Al igual que en el primer Tomo, sigo intentando abordajes tanto 
escolares como deportivos del juego, porque sigo confiando en la 
retroalimentación rica e inevitable de ambos campos. 
 
¿A quiénes va destinado este Tomo II?...: 
Por el mayor contenido técnico ajedrecístico, es probable que sea de 
mayor provecho para el enseñante con mayor conocimiento del 
juego y ςpor ende- para ayudar a desarrollar los aprendizajes de los 
alumnos intermedios o avanzados. No obstante, permite también 
fortalecer su conocimiento ajedrecístico a aquellos profesores que 
busquen profundizŀǊ Ŝƴ ƭƻ ǘŞŎƴƛŎƻ ǇŀǊŀ ƳŜƧƻǊŀǊ Ŝƴ ƭƻ ŘƛŘłŎǘƛŎƻΧ 
Para ello puede iniciarse la lectura por el Glosario Estratégico-
táctico del final de este Tomo. 
 
Puede decirse que en esta segunda parte, luego de las preparatorias 
reflexiones pedagógicas del primer libro, busco posicionar con 
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definiciones y ejemplos de propia cepa lo que pretendo amalgamar 
entre mi modesto aprendizaje ajedrecístico y mi nunca acabado 
ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜ ŘƛŘłŎǘƛŎƻΧ  
Busco también, sometiéndome al juicio del atento lector, seguir 
armonizando lo global y lo comprensivo, con más páginas posibles 
de escribir sobre el aprendizaje del Ajedrez desde dicho enfoque. 
 
¿Cómo se compone esta obra?...: 
Recuerde el lector que, al ofrecer este trabajo tripartito, me acerco a 
los siguientes propósitos: 
  
 En el TOMO  I: REFLEXIONES PEDAGÓGICAS. 
V Esbozar sucintamente algunas ideas pedagógicas 

relacionadas con el ajedrez desde un ENFOQUE acentuado 
en lo COMPRENSIVO-GLOBAL, que enmarquen el sentido de 
su implementación en el aula e inviten a la reflexión 
didáctica generalΧ 

V Realizar un muestreo teórico-ǇǊłŎǘƛŎƻ ŘŜ ŘƛŎƘŀǎ ƛŘŜŀǎΧ 
 En el TOMO  II: APROXIMACIONES DIDÁCTICAS. 
V Destacar la importancia de la RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

de y a través del ajedrez, tanto como esencial aporte a las 
finalidades escolares como desarrollo clave para este 
ŜƴŦƻǉǳŜΧ 

V Compartir las ideas básicas sobre las invariantes 
transversales del Ajedrez, como ESTRATEGIA-TÁCTICA-
TÉCNICA y otras, aportando el nuevo constructo de  los 
Ψw9[!¢h{ 9{¢w!¢;DL/h-¢#/¢L/h{ΩΧ 
En el TOMO III:  PARTE PRÁCTICA. 

V Poner en estrecha y más explícita relación algunos 
contenidos ajedrecísticos y estrategias didácticas, tópicos 
generadores2 y posibles construcciones novedosas de 
ŀƭǳƳƴƻǎ ȅ ŘƻŎŜƴǘŜǎΧ 

                                                             
2[ƻǎ ά¢ƽǇƛŎƻǎ ƎŜƴŜǊŀŘƻǊŜǎέ ƛƴǘŜƎǊŀƴ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻǎ όŀƭ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǊ ŀƴǳŀƭƳŜƴǘŜ ǇŀǊŀ ǳƴ ƎǊŀŘƻ ŘŜ 

Ajedrez, por ejemplo) en torno a problemas teóricos fuertes. Hacer integración por tópicos o 
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V Presentar ejemplos de ciclos y clases de Ajedrez con sentido 
COMPRENSIVO-GLOBAL, para facilitar una transposición 
ŘƛŘłŎǘƛŎŀ Ƴłǎ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŀ ȅ ŀǇǊƻǾŜŎƘŀōƭŜΧ 

V Ofrecer un repertorio continuo que responda a un plan 
mínimo y flexible, para ejercitarse con sus alumnos en la 
CREACIÓN Y DESCUBRIMIENTO de recursos lúdicos y 
ǇǊƻōƭŜƳŀǎ ŘŜ ŀƧŜŘǊŜȊΧ 
 

Me aboco a sus páginas, esperando ser lo más claro posible y 
entusiasmar a los docentes, entrenadores e instructores que gusten 
transitarlas. 

 
El Autor 

Puerto Rico, Misiones, Argentina. 
En el año del CENTENARIO de la ciudad. Noviembre de 2019. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                 
por temas es diferente. Un tema es cerrado y define un sector del conocimiento dado como 
cierto; pero un tópico es un enunciado abierto que pretende apuntar a lo desconocido. Un 
tópico es, en síntesis, una pregunta que plantea un problema. C. Vasco, A. Bermúdez, H. 
9ǎŎƻōŜŘƻΣ WΦ /Φ bŜƎǊŜǘ ȅ ¢Φ [ŜƽƴΦ Ψ9ƴǎŜƷŀƴȊŀ ǇŀǊŀ ƭŀ ŎƻƳǇǊŜƴǎƛƽƴΩ όнллнΤ ǇłƎΦ оύΦ  
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NOTAS:  
-Al final de este Tomo II el lector encontrará un 
GLOSARIO ESTRATÉGICO TÁCTICO básico. 
-Los diagramas o partidas sin referencias de autoría 
de este Libro son POSICIONES DIDÁCTICAS creadas por 
el autor. 
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Capítulo 43:  

                                                             
3 Los 3 primeros Capítulos forman parte del Tomo I de esta obra. 
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Estrategia, táctica y técnica 
Su importancia para un Ψaprendizaje estratégicoΩ y su aporte al 

razonamiento comprensivo-global en Ajedrez. 

 
 ΨΧǇŀǊŀ ƳǳŎƘƻǎ ŜǎǇŜŎƛŀƭƛǎǘŀǎΣ ƭŀǎ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ǎŜ ǎƛǘǵŀƴ ŎŀŘŀ ǾŜȊ Ƴłǎ Ŝƴ ǳƴ 
plano básicamente interdisciplinar, e incluso trans-disciplinar, en tanto y 

en cuanto las habilidades meta cognitivas que se ponen en juego en la 
planificación y regulación consciente de acciones dirigidas a un objetivo de 
aprendizaje, superan el plano de lo escolar e inciden directamente en otros 

escenarios sociales como la vida cotidiana o la práctica profesionalΧΩ 
Juan Ignacio Pozo y Carles Monereo4. 

 
ΨJugar una partida de ajedrez es pensar, elaborar planes y también tener 

una pizca de fantasíaΩ. ΨLa maestría en cualquier arte es imposible sin 
técnica, lo mismo que sucede en el ajedrezΩ.  

G M David Bronstein. 

Aprendizaje estratégico5 y ajedrez: 

Si bien un elevado desarrollo de lo que algunos autores en forma 
ƎŜƴŞǊƛŎŀ ŘŜƴƻƳƛƴŀƴ άǇŜƴǎŀƳƛŜƴǘƻ ǘłŎǘƛŎƻ-ŜǎǘǊŀǘŞƎƛŎƻέ ƭŜ ƎŀǊŀƴǘƛȊŀ 
al jugador solvencia deportiva jugada a jugada, es importante 
distinguir y profundizar la Estrategia, la Táctica y la Técnica 
ajedrecísticas, para que las definiciones que se asuman clarifiquen y 
hagan más eficaces nuestras transposiciones didácticas en clases y 
entrenamientos. 

                                                             
4 
ά9ƭ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜ ŜǎǘǊŀǘŞƎƛŎƻέ ό!ǳƭŀ ··L-Santillana. 2000, pág. 30). 

5
 ά[ŀ ŜǾƛŘŜƴŎƛŀ ŘŜ ǉǳŜ ǇƻŘŜƳƻǎ ŀƭŎŀƴȊŀǊ ǳƴ Ŏƻƴƻcimiento consciente sobre parte de los 

ǇǊƻŎŜǎƻǎ ȅ ǇǊƻŘǳŎǘƻǎ ƳŜƴǘŀƭŜǎ ǉǳŜ ŜƭŀōƻǊŀƳƻǎΣ ŘŜ ǉǳŜ ǎƻƳƻǎ ŎŀǇŀŎŜǎ ŘŜ ǳƴ ΨǇŜƴǎŀƳƛŜƴǘƻ Ŝƴ 
ŦǳǘǳǊƻΩΣ ŘŜƭ ŎƻƴǘǊƻƭ ȅ ǊŜƎǳƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ƴǳŜǎǘǊŀǎ ŀŎŎƛƻƴŜǎ ƳŜƴǘŀƭŜǎ Ŝƴ Ŝƭ ǘƛŜƳǇƻ όōŜŦƻǊŜ-on-after-
line) es, probablemente, la capacidad que nos sitúa en la cúsǇƛŘŜ ŘŜ ƭŀ ŜǎŎŀƭŀ ŦƛƭƻƎŜƴŞǘƛŎŀέΦ 
Pozo y Monereo (ά9ƭ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜ ŜǎǘǊŀǘŞƎƛŎƻέ-AULA XXI Santillana; 2000, pág. 29). 
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En tal sentido propicio como en otros de mis trabajos una definición 
técnica del AJEDREZ como άWǳŜƎƻ-Deporte individual 
institucionalizado, de espacio simultáneo, de estructura simbólica 
dinámica, cíclica y de oposiciónέ, recordando que los tres elementos 
que analizaremos conviven especialmente en los juegos y deportes 
Ψde oposiciónΩ, mientras que pueden encontrarse aislados en otros. 

 
 
 
 
 

Por ello, se puede desovillar el tema arrancando desde la necesidad 
de cumplir como profesores de Ajedrez Ŏƻƴ ǳƴŀ ΨŘƻōƭŜ ƳƛǎƛƽƴΩ 
funcional: enseñar estrategias de pensamiento y ayudar a construir 
conocimientos ajedrecísticos, ambos sin duda relacionados al 
propósito pedagógico generalizado ŘŜ ΨŀǇǊŜƴŘŜǊ ŀ ŀǇǊŜƴŘŜǊΩ, que 
propicia mayor ŎƻƳǇǊŜƴǎƛƽƴΧ 
 
Quizás inicialmente debemos jaquear al Ajedrez como privilegiado 
ŜƧŜǊŎƛǘŀŘƻǊ ŘŜ άǇǊƻŎŜǎƻǎ ŜǎǘǊŀǘŞƎƛŎƻǎ Ŝƴ ŦƻǊƳŀ ŘŜ ƧǳŜƎƻέΣ ōǳǎŎŀƴŘƻ 
su justificación educativa desde un análisis que acompañe los 
ƛƴǘŜǊǊƻƎŀƴǘŜǎ ŜǎŜƴŎƛŀƭŜǎ ŘŜ ΨǇƻǊ ǉǳŞΩΣ ΨǉǳŞΩ ȅ ΨŎƽƳƻΩ ŜƴǎŜƷŀǊ 
estrategias. Lo que nos lleva respectivamente a sustraer argumentos 
generales de psicología y pedagogía para la primera cuestión, pero 
nos obliga a producciones originales interdisciplinarias y 
ajedrecísticas para replicar las dos últimas. Tal el desafío que 
pretendemos afrontar en este trabajo para disparar cuanto menos 
algunas líneas de discusión y algunas propuestas prácticas. 
 
Consideremos en el siguiente cuadro algunas diferenciaciones y 
aproximaciones a conceptos que pueden introducirnos en el terreno 
άŜǎǘǊŀǘŞƎƛŎƻέ, tanto pedagógico como deportivo: 
 

άEl perfil altamente estratégico del juego de Ajedrez ofrece 
situaciones analógicas y transversales suficientes para ensayar 

transferencias desde y hacia competencias generales de aprendizaje 
y de pensamientoέ. (E. Vogel, Sgo. del Estero 2008). 
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6
9ȄƛǎǘŜ ǳƴŀ ŀōǊǳƳŀŘƻǊŀ ƳŀȅƻǊƝŀ ŘŜ ǇƻǎƛŎƛƻƴŜǎ ΨǇǊƻōƭŜƳłǘƛŎŀǎΩ ŀƴǘŜ ƭŀǎ ΨŜȄŀŎǘŀǎΩ Ŝƴ ŀƧŜŘǊŜȊΣ 

parafraseando a Mark Dvoretsky (Secretos de la táctica en Ajedrez, 1992), infiriéndose una 
clara preponderancia heurística. Esto acentúa el carácter cognitivo superior del ejercicio 
mental ajedrecístico (como un proceso altamente consciente y con perfil meta-cognitivo). 

 

Concepto Definición Características Pertinencia 
ajedrecística 

Importancia 
didáctica 

Procedimiento 
(lat. 
procedere) 
 

Conjunto de 
acciones 
ensayadas 
ordenada y 

articuladame
nte,  
orientadas a 
la 
consecución 

de un 
objetivo. 

Saber hacer, 
idear o replicar 
pasos u 
operaciones 

concretas de 
manera precisa y 
gradual. En tal 
sentido, se 
emparienta con 

el método y con 
la técnica. 

Permite 
eficiencia en 
el juego. 
Junto con la 

ά¢ŞŎƴƛŎŀέ Ŝs 
el indicador 
de 
ΨŜȄǇŜǊǘƛŎƛŀΩ 
por 

excelencia. 

Diferenciar 
procedimiento 
y técnica 
ayuda a la 

comprensión 
ajedrecística; 
El docente 
requiere 
dominio de 

dicha 
diferenciación. 

Procedimiento 

Didáctico ςo 
Técnica- (del 
docente) 
 

Modo 

transpuesto 
de organizar 
y presentar a 
corto plazo 
determinada

s  
actividades y 
contenidos 
de una 

asignatura a 
los alumnos. 

Con ello se busca 

un rendimiento 
óptimo, por la 
adecuación 
conceptual y de 
las ejercitaciones 

a las 
posibilidades de 
cada alumno 
para el 

desarrollo de un 
tema. 

Directa   

(didáctica 
del ajedrez). 
 

Su 

conocimiento, 
reinvención y 
dominio deriva 
en posturas e 
innovaciones 

metodológicas 
del docente en 
la clase de 
ajedrez. 

 

Procedimiento
s 

ajedrecísticos 
(del jugador) 
 

Habilidades 
tácticas que 

permiten  al 
jugador 
resolver 
problemas 

de mediano 
grado de 
incertidumbr
e. 

Destrezas -más o 
menos 

heurísticas, más 
o menos 
algorítmicas6- 
evidenciadas por 

el 
alumno/jugador 
en acciones de 
partida. 
 

Directa.  Constituye 
contenido 

conceptual y 
procedimental 
y demanda 
innovaciones 

en la 
transposición 
didáctica en la 
clase de 
ajedrez. 
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7 (Gimeno 1988). 
8 Ver las definiciones y diferenciaciones de Estrategia en este mismo capítulo. 

Estrategia o 

Método de 
enseñanza 
(del 
docente) 
 

Proceso de 

proyección y 
ajuste de 
decisiones y 
procedimient
os didácticos  

de cada 
docente a 
mediano 
plazo, según 

profundidad 
de su 
conocimient
o disciplinar, 

de sus 
objetivos y 
su estilo de 
enseñanza. 

 

Supone actitudes 

y acciones 
permanentes de 
revisión de la 
práctica 
educativa, en 

base a opciones 
epistemológicas 
y éticas 
construidas por 

el docente en su 
trayectoria 
personal. 
 

Directa. 

 

Define la 

autonomía 
profesional y el 
grado de 
compromiso y 
competencia 

del educador. 
Puede 
considerarse 
άΦΦΦǳƴ ǇǊƻŎŜǎƻ 

cíclico de 
investigación 
en la acción: 
pensar antes 

de decidir, 
observar o 
registrar lo 
que ocurre 

cuando se 
realiza y 
aprovechar los 
resultados y 
anotaciones 

tomadas sobre 
el proceso 
seguido para 
volver a 

diseñar el 
proceso 
siguiente y 
guardar noticia 

de cómo hay 
que hacerlo 
ƻǘǊŀ ǾŜȊέ7 

Estrategia 

ajedrecística 
 

Planificación 

y 
consecución 
mediata de 
los objetivos 

de una 
partida. 

Puede dividirse 

en estrategia 
ΨƎŜƴŜǊŀƭΩ ȅ Ψde la 
ǇŀǊǘƛŘŀΩ 
(elementos 

intrínsecos y 
extrínsecos8. 

Directa.  Constituye 

contenido 
actitudinal, 
conceptual y 
procedimental. 
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Apuntamos con este sondeo a confirmar desde la importancia de 
Ψƭŀǎ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ȅ Ŝƭ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜ ŜǎǘǊŀǘŞƎƛŎƻΩ Ŝƴ las investigaciones 
educativas9, la potencialidad del Ajedrez como herramienta de 
razonamiento flexible y potente para enfrentar variados grados de 

                                                             
9 ±ŜǊ ǇƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻΣ ŀŘŜƳłǎ ŘŜ ƭŀ ƻōǊŀ ȅŀ ƳŜƴŎƛƻƴŀŘŀ ŘŜ tƻȊƻ ȅ aƻƴŜǊŜƻΣ ά/ƽƳƻ ŜƴǎŜƷŀǊ 
ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ŎƻƎƴƛǘƛǾŀǎ Ŝƴ ƭŀ ŜǎŎǳŜƭŀέ ŘŜ LΦ Dŀǎƪƛƴǎ ȅ ¢Φ 9ƭƭƛƻǘ όtŀƛŘƽǎ 9ŘǳŎŀŘƻǊύ ȅ ά9ƭ 
aprendizaje a través de la indagacióƴέ ŘŜ YΦ {ƘƻǊǘ ȅ ƻǘǊƻǎ όDŜŘƛǎŀ ŜŘƛǘƻǊƛŀƭύΦ 

Estrategias de 

aprendizaje 
(del alumno) 
 

Conocimient

o 
ΨŎƻƴŘƛŎƛƻƴŀƭΩ 
que permite 
al alumno 
organizar, 

transformar, 
reelaborar y 
reconstruir 
por sí mismo 

los 
conocimient
os que 
adquiere. 

 

Bajo el enfoque  

constructivista 
(desde los 
80) es una 
ΨŀŎŎƛƽƴ ƳŜƴǘŀƭ 
mediada por 

ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘƻǎΩΣ 
que evolucionó 
desde su 
consideración 

inicial como 
algoritmo de 
aprendizaje 
(conductismo; 

años 20- 25) y 
procedimiento 
general o 
específico de 

aprendizaje 
(cognitivismo; 
50-70 y 70-80). 

Indirecta 

(dadas las 
reservas 
impuestas 
desde las 
investigacion

es 
que 
contextúan 
las 

estrategias 
en torno a 
contenidos 
específicos y 

desde las 
limitaciones 
de los 
cambios en 

las 
estructuras 
mentales). 
 

Metodológica 

general 
(Inter-
disciplinar) y 
Específica 
(intra-

disciplinar), 
relevante para 
un aprendizaje 
autónomo. 

  

Técnica 
ajedrecística. 
 

Es la 
ejecución 
eficaz de una 
jugada o 
secuencia de 

jugadas 
modélicas 
adaptadas a 
una 

configuració
n concreta. 

Son medios 
definidos y 
consagrados 
para resolver 
problemas 

posicionales y 
combinatorios de 
escaso grado de 
incertidumbre. 

Directa. 
Evidencia un 
desempeño 
deportivo 
eficaz. 

 

Constituye 
insoslayable 
contenido 
procedimental. 
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incertidumbre. Este le permitiría al alumno ŎƻƴǎǘǊǳƛǊ ǳƴ άŘƛƴłƳƛŎƻ 
ŎƻƳǇƻǊǘŀƳƛŜƴǘƻ ŜǎǘǊŀǘŞƎƛŎƻέ desde una inspiradora matriz lúdica10. 
Si bien garantizarlo requiere un desarrollo didáctico especial e 
ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƻƴŜǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘŀǎΣ ŘƛŎƘƻ ΨŎƻƳǇƻǊǘŀƳƛŜƴǘƻΩ ǎǳǇƻƴŜ 
ΨǘƻƳŀǊ ŘŜŎƛǎƛƻƴŜǎΩ Ŝƴ ƭŀǎ ǉǳŜ ǇǳŜŘŜƴ elegirse y aplicarse distintos 
motivos, actitudes, conceptos y procedimientos (más o menos 
ΨŀƭƎƻǊƝǘƳƛŎƻǎΩ11 ƻ ƘŜǳǊƝǎǘƛŎƻǎΩ12) según lo que ƭŀ ΨǎƛǘǳŀŎƛƽƴ ǇǊƻōƭŜƳŀΩ 
demande. 
Más allá de en qué medida los procesos estratégicos aportados por 
el AJEDREZ son factibles de transferir a otros dominios, las 
indagaciones empíricas sobre la natural ΨŎǳǊƛƻǎƛŘŀŘΩΣ ΨŘƛǎŦǊǳǘŜΩΣ 
ΨǇŜǊǎƛǎǘŜƴŎƛŀΩ ȅ ΨŎƻƴǾƻŎŀǘƻǊƛŀΩ ǉǳŜ ŘŜǎǇƛŜǊǘŀ Ŝƭ ƧǳŜƎƻ ŎƛŜƴŎƛŀ ŜƴǘǊŜ 
los alumnos ςespecialmente de corta edad- son alentadoras. Sus 
potencialidades hacen sospechar que esta fructífera combinación de 
άƧǳŜƎƻ ƳŜƴǘŀƭ ŀƭǘŀƳŜƴǘŜ ŜǎǘǊŀǘŞƎƛŎƻέΣ άƛƴǘŜǊŀŎŎƛƽƴ ŀƎƻƴƝǎǘƛŎŀέ ȅ 
άŀŎǘƛǾƛŘŀŘ ŎŀǳǘƛǾŀƴǘŜέ Ŝǎ ǳƴŀ ǇŜǉǳŜƷŀ llave maestra para intentar 
desde los clubes y la escuela una aproximación al aprendizaje 
estratégico y al pensamiento resolutivo intensamente vivenciados. 
Dichas características ponen a disposición de la sociedad un nuevo 
campo disciplinar ŀƭǘŀƳŜƴǘŜ ΨŎǊŜŀǘƛǾoΩ όƴƻ ǎŜ ǇǳŜŘŜ ƧǳƎŀǊ ǳƴŀ 
                                                             
10 ζΧ9ƴ !W95w9½ Ŝƭ ǘǊŀōŀƧƻ ŘŜ ǊŜǎƻƭǳŎƛƽƴ ŘŜ ǇǊƻōƭŜƳŀǎ ŦŀǾƻǊŜŎŜ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ŀƭƎǳƴƻǎ 
heurísticos  (BÚSQUEDAS POR MEDIO DE ENSAYO ERROR, DIVIDIR EL PROBLEMA EN SUB 
PROBLEMAS, BUSCAR PROBLEMAS ANÁLOGOS) y son un excelente ejemplo para que los 
alumnos puedan hacerse conscientes de las estrategias y reglas  empleadas para la 
resolución.» (ESTRATEGIA Y TÁCTICA DEL AJEDREZ ESCOLAR. Caramia-Moretti-Reides; 2016). 
11 algoritmos. (Quizá del latín tardío *algobarismus, cálculo mediante cifras arábigas). m. 

Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. 
Método y notación en las distintas formas del cálculo. 
12 heurístico, ca. La palabra ΨheurísticaΩ ǇǊƻŎŜŘŜ ŘŜƭ ǘŞǊƳƛƴƻ ƎǊƛŜƎƻ ʶˊʾˋˁʶʽ˄, que significa 

«hallar, inventar» (etimología que comparte con eureka). La palabra «heurística» aparece en 
más de una categoría gramatical. Cuando se usa como sustantivo, identifica el arte o la 
ciencia del descubrimiento, una disciplina susceptible de ser investigada formalmente. Cuando 
aparece como adjetivo, se refiere a cosas más concretas, como estrategias heurísticas, reglas 
heurísticas o silogismos y conclusiones heurísticas. Claro está que estos dos usos están 
íntimamente relacionados ya que la heurística usualmente propone estrategias heurísticas 
que guían el descubrimiento (Wikipedia). "...solamente en los últimos años, el término 
resolución de problemas se lo han adjudicado al trabajo sobre la didáctica de la enseñanza 
heurística" (A. Schoenfeld, 1985). 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%A1Eureka%21
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Adjetivo
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partida igual a la otra, debe inventarse una jugada cada vez 
asignándosele un sentido). 
A la vez intensifica los desafíos intelectuales para su comprensión y 
se ofrece asimilable a la escuela, a la biblioteca o al club por su 
economía (pocos materiales, poco espacio), su atractivo para los 
alumnos (curiosidad, historicidad y ludismo) y su potencialidad 
(disciplinar, interdisciplinar y deportiva). 
Las estrategias13 ςconcluyendo esta primera aproximación- son 
esenciales para tener éxito en el aprendizaje y en la resolución de 
problemas y deben enseñarse explícitamente a los alumnos, por lo 
que conviene por lo menos caracterizarlas y categorizarlas para 
orientar nuestra tarea como docentes de Ajedrez. 

La Estrategia. 

Ψ[ŀ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀ Ŝǎ ǳƴƻ ŘŜ ƭƻǎ ŦŜƴƽƳŜƴƻǎ ǉǳŜ ƴƻ ǎƻƭƻ ǎŜ ŎƛǊŎǳƴǎŎǊƛōŜ ŀ 
la guerra, la economía y el deporte, sino que se manifiesta 
ŎƻƴǎǘŀƴǘŜƳŜƴǘŜ Ŝƴ ŎǳŀƭǉǳƛŜǊ ŎƻƴǘŜȄǘƻ ǎƻŎƛŀƭΩ ςintroduce Alain 
Álvarez Bedolla Ms. C. (2002-en www.efdeportes.com)-, a lo que 
nosotros agregaríamos ΨŘƻƴŘŜ ŘŜōŀƴ ǘƻƳŀǊǎŜ ŘŜŎƛǎƛƻƴŜǎ ǎǳƧŜǘŀǎ ŀ 
cambiantes condiciones tempo-espaciales para el logro y 
mantenimiento eficiente de determinados objetivos o ǾŜƴǘŀƧŀǎΩΦ 
 
[ŀǎ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ǎƻƴ άpensamientos sostenidos y armonizados hacia 
una ƳŜǘŀέΣ ǘŀƴǘƻ ǎŜŀ ǇŀǊŀ ŎƻƴŘǳŎƛǊ ǳƴŀ ǇŀǊǘƛŘŀ ŘŜ ŀƧŜŘǊŜȊ ŎƻƳƻ 
para expresar ideas en un ensayo o resolver como organizarse para 
estudiar un tema extenso en poco tiempo. Y cuando los estudiantes 
ǎƻƴ ΨŜǎǘǊŀǘŞƎƛŎƻǎΩΧ: 

                                                             
13 
ά9ƭ ǇŜƴǎŀƳƛŜƴǘƻ ǊŜŦƭŜȄƛǾƻ Ŝǎ ǳƴ quehacer controlado, que implica llevar y traer conceptos, 

uniéndolos y volviéndolos a separar. Los estudiantes necesitan practicar el pensamiento 
reflexivo, igual que un equipo tiene que dedicar tiempo para entrenarse en un deporte. Se 
puede considerar que construir y reconstruir mapas conceptuales y compartirlos con los 
ŘŜƳłǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳȅŜ ǳƴ ŜǎŦǳŜǊȊƻ ǎƻƭƛŘŀǊƛƻ Ŝƴ Ŝƭ ŘŜǇƻǊǘŜ ŘŜ ǇŜƴǎŀǊΦέ όΨAPRENDIENDO A 
APRENDERΩ; NOVAK, JOSEPH D. GOWIN, D. BOB- Ediciones MARTÍNEZ ROCA; Barcelona, 1988 
- Pág. 7). 
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 a) Χse mantienen atentos para no desconectar las acciones 
inmediatas de dicha meta general;  
  
 b) Χplanifican que hacer antes de hacerlo, revisan que 
pudieron hacer al final y ςentre ambos momentos- ΨǇƛŜƴǎŀƴ lo que 
van pensandoΩ, tratando de ajustar sus soluciones particulares a 
aquella planificación inicial; 
 
 c) por eso sus acciones son deliberadas, implican elección y 
toma de decisiones (y por eso saben explicarlas naturalmente si se 
les pregunta sobre lo actuado); 
 
 d) y ςpor supuesto- sus acciones están afectadas por 
emociones, intenciones y esfuerzos que también deben aprender a 
manejar; 
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Podríamos insistir en que lo importante es que los docentes 
enseñemos a los alumnos porqué son importantes las estrategias, 
cuándo usarlas y cómo producirlas. 
 

ΛvǳŞ ΨŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ŘŜ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƧŜΩ ŎƻƴƻŎŜƳƻǎΚ 
 

Para completar nuestro recorrido teórico inicial y vincularlo con el 
Ajedrez,  podemos insinuar en el siguiente cuadro también algunas 
de las ΨŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ de aprendizajeΩ más consideradas en la literatura 
especializada. 
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Por otra parte, algunas pautas generales de nuestra acción docente, 
facilitadoras de un aprendizaje estratégico en el aula de Ajedrez, 
podrían resumirse en las siguientes: 
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 -plantear frecuentemente al alumno actividades complejas 
(que requieran planificación, control y evaluación14). 
 -ampliar el dominio y conceptualización de procedimientos 
de aprendizaje y ajedrecísticos (para escoger los más adecuados). 

 

Ilustración del tema Ψ/hb/9t¢¦![L½!/LjbΩ15, con alumnos de 5° grado. 
 

 -enseñar estrategias de aprendizaje y razonamiento en 
contextos en los que éstas resulten funcionales (situaciones reales 
en que sean útiles). 
 -crear un clima de aula reflexivo (exploración, dudas, 
errores, discusión). 
 -facilitar la transferencia de estrategias a otras tareas y 
disciplinas (recordar cuándo y por qué son útiles).  

                                                             
14 ά9ƭ !ƧŜŘǊŜz simplifica la evaluación estratégica pues nos provee de un recurso manipulable 

y concreto y sistemas de notación y simbolización universales, dentro de un formato lúdico y 
ǊŜƎƭŀŘƻ ǉǳŜ ŜȄƛƎŜ ΨƴŀǘǳǊŀƭƳŜƴǘŜΩ ŀƭ ŀƭǳƳƴƻ ǳƴŀ ƛƴǘŜƴŎƛƻƴŀƭƛŘŀŘ ȅ ǾƛƎƛƭŀƴŎƛŀ ŜǎǘǊŀǘŞƎƛŎŀΦέ (E. 
Vogel 2007). 
15La conceptualización corresponde a la construcción de ideas, pensamientos o conocimientos 

que facilitan la comprensión y el entendimiento (L. M. Virgen. Habilidades de pensamiento). 
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¿Qué estrategias se esconden detrás de nuestras 
prácticas docentes de Ajedrez? 

Como se ve en el cuadro siguiente, elegir una u otra manera de encarar la 
enseñanza-aprendizaje puede variar sustancialmente la riqueza de 
estrategias que se propicia.  

En el cuadro superior se describen las tareas desarrolladas en el aula. En el 
inferior las estrategias que estas demandan a los alumnos. 
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Tres conceptos solapados: 
 
Para profundizar seguidamente la diferenciación taxonómica que 
intitula este capítulo, podemos resumir que, deportivamente: 
 
-Técnica es la realización eficaz de una acción adaptada a un 
contexto deportivo concreto.  
-Táctica es la elección y ejecución de un grupo de jugadas y 
determinada técnica deportiva frente a una situación concreta para 
lograr un objetivo inmediato. 
-Estrategia es la planificación de un conjunto de factores para el 
logro de un objetivo principal y su vigilancia durante el proceso del 
juego. (Adaptado de Antonio Tinajas Ruiz; Rev. Stadium Nº 193; sep. 
2005 - pág. 57 y 59). 
 
Y que, ajedrecísticamente: 

¶ Considero estrategia la planificación, supervisión y 
consecución de los objetivos generales de una partida, 
divididos en aspectos: 

a) intrínsecos (Conceptuales y Procedimentales propios del 
juegoύ ȅΧ 

b) extrínsecos (Actitudinales y contextuales: posición en la 
tabla, presión social, preparación y estilos, importancia 
de la partida o del torneo, resistencia física, gestión de 
las emociones, etc., propios y del rival). 

Postulando esta definición ςpor la importancia de los 
factores contextuales en Ajedrez- la divido en ΨŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀ 
ƎŜƴŜǊŀƭΩ (de un macro-ciclo competitivo, de un torneo en 
particular, de un tramo de la competencia, del historial con 
rivales determinados, de la autoestima del alumno, etc.) y 
ΨŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘƛŘŀΩ propiamente dicha (elaboración 
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de planes en base a valoración de posiciones críticas, ajuste 
a principios y postulados teóricos, observancia de los 
conceptos ajedrecísticos más generales, elección de 
variantes durante la apertura en base a la estrategia 
general esbozada para el rival, decisiones sobre 
simplificaciones para forzar el ingreso a un final de partida, 
etc.). 
 

¶ Por otra parte, entiendo como táctica en ajedrez la elección 
y ejecución de acciones calculadas a corto plazo durante la 
partida, solucionando problemas inmediatos de distinto 
grado de compulsión (tanto de juego combinatorio o 
posicional). 

 

¶ A su vez delimito como técnica ajedrecística la ejecución 
eficaz de una jugada o secuencia de jugadas modélicas 
adaptadas a una determinada posición. 

Adhiriendo a una conocida paráfrasis, puede sostenerse que la 
técnica es la acción que concreta la táctica y ésta el medio de 
plasmar la estrategia.   
En el simple ejemplo siguiente, se intenta explicar las diferencias 
entre los tres conceptos: 

TÁCTICA:  «realizar 
una ATRACCIÓN y una 
DOBLE AMENAZA al 

Rey y a la Dama 
Blancaséè 

TÉCNICA: «llevar mi 

Rey delante del peón 
y ayudarlo a 
CORONAR» 

ESTRATEGIA (Plan) : 
«intentar atrapar la 
Dama y más adelante 
coronar mi peón para 
dar Mateéè 
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hǘǊŀ ƳŀƴŜǊŀ Ƴłǎ ŀƴŀƭƝǘƛŎŀ ŘŜ ΨƳƛǊŀǊ ǇǊƻŎŜǎƻǎ ŜǎǘǊŀǘŞƎƛŎƻǎΩ 
construyéndolos con los alumnos en clase es la siguiente, como un 
relato con más cuadros, de partida completa16 (que puede 
ŎƻƳǇƭŜƳŜƴǘŀǊǎŜ Ŏƻƴ Ŝƭ άǾŜƴǘŀƧƽƳŜǘǊƻέ ǳ ƻǘǊƻǎ ǎƻǇƻǊǘŜǎ ƎǊłŦƛŎƻ-
visuales, como se vé al final del Tomo I y en otras partes de este 
libro): 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
16 Análisis con los alumnos de la Esc. Infantil de Ajedrez del Club Victoria; Partida A. Szretter-E. 

Vogel (Torneo Día de la Bandera; P. Rico, Misiones, 15/6/88). 

 Blancas Negras 

1 d4 Cf6 

2 c4 g6 

3 Cc3 Ag7 

4 Cf3 d5 

5 Af4 0-0 

6 e3 c5 

7 Ae2 cxd4 

8 Cxd4 Ce4!? 

9 Cxe4 dxe4 

10 Ag3 Da5+! 

11 Dd2 Dxd2 

12 Rxd2 e5!? 

13 Cb5 Ca6 

14 Thd1 Ae6 

15 Tac1 f5! 

16 Ah4 f4! 

17 Cd6 Cc5 

18 Ae7 fxe3+! 

19 fxe3 Tf2 

20 Tg1 Ag4!? 

21 Tce1 Af8! 

22 Ah4? Txe2+ 

23 Txe2 Axd6! 

24 Tf2 Cd3!? 

25 T2f1 Cxb2 

26 Tc1 Cd3 

27 Tc2 Ab4+! 

28 aband 0-1 

Relato estratégico-
táctico de este 
primer tramo: ά9ƭ 
Blanco se dedicó a 
sacar sus piezas 
pasivamente y el 
Negro atacó en 
seguida el 
/ŜƴǘǊƻΧέ 

Relato estratégico-
táctico de este 
fragmento: ά9ƭ 
Blanco quedó con 
su Rey en el medio 
y por eso el Negro 
abrió otra columna 
Ŝƴ ΨŦΩΦ 9ƭ .ƭŀƴŎƻ 
perdió mucho 
ǘƛŜƳǇƻΧέ 
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Se pueden distribuir tareas por grupos sobre la partida. Algunos 
construyen el VENTAJÓMETRO, otros el marcado de CASILLAS Y 
PIEZAS REALES Y SUB REALES de la posición final, otros 
individualizan los elementos o procedimientos tácticos utilizados y 
las jugadas que lo integran17, etc., etc.- 
 
La complejidad del juego (determinada en ajedrez entre otros 
factores por el alto grado de incertidumbre impuesta por la 
profundidad de variantes y posiciones calculables más la diversidad 
de recursos defensivos y ofensivos), no permite fragmentar éstas 
cuestiones tan esquemáticamente durante la partida, 
encontrándose muchas veces secuencias que involucran 
superposición de más de un aspecto o una misma jugada cuya 
acción táctica inicia simultáneamente una técnica. 
No obstante, podemos intentar algunos ejemplos de situaciones 
según su mayor contenido técnico, táctico o estratégico: 

Acciones Estratégicas 

¶ Distribución de los jugadores (sustituciones con suplentes) 
en un torneo por equipos según características de los rivales 
e historia de enfrentamientos (extrínseca o general). 

¶ Decisión de repetir jugadas (o posiciones) para lograr 
empate en la última ronda de un torneo, asegurando un 
puesto importante en la tabla final de posiciones (extrínseca 
o general). 

¶ Decidir pasar a un final de partida, cambiando Damas y 
Torres, al evaluar ventajosa la posición relativa de los Reyes 
y la estructura de peones (intrínseca o de la partida). 

¶ Preparar un plan de ataque en virtud de poseer ventaja 
posicional, calculando tanto las acciones tácticas como las 
posiciones resultantes al final de las mismas (intrínseca o de 
la partida). 

                                                             
17 9ƴ ƭŀ ǇŀǊǘƛŘŀ ŀƴŀƭƛȊŀŘŀΣ мфΧΣ ¢Ŧн ȅ нлΧΣ !Ǝп όάŘƻōƭŜ ŀƳŜƴŀȊŀ ȅ ŎƭŀǾŀŘŀέύΣ ǇƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻΦ 



33 

 

¶ Hacer concesiones de tiempo (reloj de ajedrez) priorizando la 
búsqueda de jugadas y cálculo exhaustivo, al considerar 
promisorios algunos indicios y motivos tácticos en la 
posición (intrínseca o de la partida). 

¶ Preparar y jugar una línea de apertura abierta e incisiva 
contra un rival de juego posicional característico y con 
déficit en el cálculo en posiciones complejas (extrínseca-
intrínseca)18. 
 

Acciones Tácticas 

¶ Reagrupamiento de una pieza en posición equilibrada para 
potenciar su acción (maniobra posicional).  

¶ CƻǊȊŀǊ Ŝƭ ŎŀƳōƻ ŘŜƭ ŀƭŦƛƭ ŘŜƭ ΨŦƛŀƴŎƘŜǘǘƻΩ ŘŜƭ ŜƴǊƻǉǳŜ ŎƻǊǘƻ 
rival (negras) para debilitar sus casillas reales oscuras y 
explotar inmediatamente la buena disposición de mis piezas 
para atacarlas (maniobra forzada o posicional). 

¶ Sacrificar una pieza para asegurar la coronación de un peón 
en 7ª (maniobra forzada o combinación). 

¶ Producir peones aislados en la estructura rival para jugar un 
final ventajoso de Rey + peones (maniobra posicional o 
forzada). 
 

Acción Técnica 

¶ ¦ōƛŎŀŎƛƽƴ ǎǳŎŜǎƛǾŀ ŀ Ψǎŀƭǘƻ ŘŜ ŎŀōŀƭƭƻΩ ŘŜ ƭŀ 5ŀƳŀ Ŏƻƴ 
respecto al Rey rival (excepto si mueve a una esquina) para 
confinarlo a la banda y efectuar el Jaque Mate (en un final 
de R + D vs. R). 

¶ Emplear una buena sucesión de 
cercamiento, restricción y remate 
(Jaque Mate) en un final de R + C + A vs. 
R.  

¶ Utilizar eficazmente durante una 

                                                             
18 

Planteo característico del ΨPsicologismoΩ en ajedrez. 
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combinación los procedimientos combinatorios de άdespeje 
de líneaǎέ (1. Cxc6, bxc6) y άŘŜǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŘŜŦŜƴǎŀέ (2. 
Axf6, gxf6) tendientes a la aplicación del elemento táctico 
άdoble amenazaέ (3. Dg4+) por parte de las blancas en el 
diagrama. 

¶ Lograr mantener y acrecentar durante el medio juego una 
posición de restricción y bloqueo, transformándola en 
ganancia material efectiva19. 

¶ Jugar un final de R + T vs. R + T + p logrando entablar o 
vencer por la 
observancia de 
los principios 
teóricos 
(Philidor20, 
Lucena21, etc.). 

 
Es importante aclarar que la tŞŎƴƛŎŀ ǎŜ ΨŀŘǉǳƛŜǊŜΩ Ŏƻƴ ŜǎǘǳŘƛƻ ȅ 
práctica, por lo que se la encuentra también en las acciones tácticas 
ΨōƛŜƴ ŜƧŜŎǳǘŀŘŀǎΩΧ 
 
La pugna de ideas y planes en una partida de ajedrez: 
Para retomar lo avanzado hasta aquí, podemos profundizar que: 

1) ESTRATEGIA:  
Es pensar que hacer en el mediano y largo plazo y ΨporquéΩΣ Ŝ incluye 
métodos de razonamiento global (predominio conceptual) y 
contiene a la Táctica y la Técnica. 

                                                             
19 Ver el ejemplo Capablanca vs Treybal (Karlsbad,1929) en otras páginas de este libro. 
20

 En la posición Philidor (1777) ςdiagrama de la izquierda-, la estrategia del defensor es 

mantener la Torre en la tercera fila hasta que el peón sea avanzado (único modo de 
progresar) y luego llevar la Torre a la octava fila aplicando sucesivos jaques al Rey por las 
columnas. 
 21 La posición Lucena es una de las posiciones más importantes de la teoría de finales. Toma 

su nombre del ajedrecista español Luis Ramírez de Lucena. En ella el bando que posee el peón 
ςel blanco en el diagrama de la derecha- ƭƻƎǊŀ ǎǳ ǇǊƻƳƻŎƛƽƴ ƎǊŀŎƛŀǎ ŀ ǳƴŀ ΨŎƻǊǘƛƴŀΩ Ŏƻƴ ƭŀ 
Torre en la cuarta fila (con 1.Te1+ Rd6 2.Te4). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Final_%28ajedrez%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Ram%C3%ADrez_de_Lucena
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Si bien será tratado especialmente el tema en el capítulo 6, 
adelantamos aquí un constructo didáctico que proponemos como 
núcleo de aprendizaje estratégico-ajedrecístico, denominado 
RELATO ESTRATÉGICO-TÁCTICO, a la vez recurso de aprendizaje y 
razonamiento de aplicación ajedrecística22: 
 

 
 
En la simplísima secuencia siguiente24, los dos primeros momentos 
son de una maniobra forzada que gana material (resolución 
combinatoria) y el último de restricción y mate (ejecución técnica 
posicional), ejemplificando un breve RELATO ESTRATÉGICO-TÁCTICO: 
 
 
 
 

                                                             
22 

Para niveles avanzados de Ajedrez, una idea similar se encuentra en las obras de Alexander 

Kotov (especialmente enΥ άWǳŜƎǳŜ ŎƻƳƻ ǳƴ DǊŀƴ aŀŜǎǘǊƻέΤ aŀŘǊƛŘΣ мфу3. Editorial 
Fundamentos. Editorial Ricardo Aguilera; pág. 17 y siguientes), quien describe momentos de 
Řƛǎǘƛƴǘŀ ƛƴǘŜƴǎƛŘŀŘ ǘłŎǘƛŎŀ ŘǳǊŀƴǘŜ ǳƴŀ ǇŀǊǘƛŘŀ ŎƻƳƻ ΨŎŀƭƳŀ-ǘŜƳǇŜǎǘŀŘΩΣ ΨǘŜƳǇŜǎǘŀŘ-ŎŀƭƳŀΩ ȅ 
otras combinaciones procesuales, a partir de posiciones o formas globales de lucha 
ŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀŘŀǎ ǇƻǊ ŘƛŎƘƻ ŀǳǘƻǊ ŎƻƳƻ ΨǘłŎǘƛŎƻ-ŎƻƳōƛƴŀǘƻǊƛŀǎΩ ȅ ΨŘŜ ƳŀƴƛƻōǊŀǎ ŜǎǘǊŀǘŞƎƛŎŀǎΩ.  
23 Al final del presente Tomo, exponemos en un glosario nuestras definiciones utilizadas. 
24 Varios ejemplos gráficos similares fueron utilizados por el autor en distintas ponencias de la 

Fundación Kasparov para Iberoamérica (México, 2016). 

Denominación Definición23 Características 

RELATO 
ESTRATÉGICO-

TÁCTICO 

Visualización 
extendida de 
jugadas que une 
analíticamente 
dos o más 
momentos 
resolutivos 
contiguos durante 
la partida. 

Mirada estratégico-táctica 
que une dos planes 
consecutivos distintos o dos 
etapas de un mismo plan. Por 
ejemplo: una maniobra 
forzada que gana material 
seguida de una ejecución 
ǘŞŎƴƛŎŀ ŘŜƭ Ŧƛƴŀƭ ǊŜǎǳƭǘŀƴǘŜΧ 
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Volviendo a la Estrategia, en la construcción del diálogo 
contrapuesto de una partida, son claves dos destrezas, que 
constituyen la fusión y continuidad estratégico-táctica del juego:  

                                                             
25 Ver el Capítulo 5 de este libro que aborda la evaluación posicional y el cálculo de variantes. 
26 Se denominan así al paso de la apertura al medio juego y de éste al final. 

Denominación Definición  Características 

La Evaluación y 
valoración 
posicional25 

Sirve para monitorear y 
hacer un uso racional de 
los indicios  y señales de 
cambios para actuar 
durante la partida 
(especialmente durante 
las transiciones26 de una 
fase a otra). 

Necesaria tanto para un 
reajuste y supeditación de 
los detalles particulares a 
la estrategia general, 
como la readecuación de 
ésta según el impacto de 
dichos detalles si 
correspondiere. 

El Cálculo de 
variantes. 

Es visualizar y justificar 
anticipadamente  los 
propósitos y planes, 
buscando y ponderando 
jugadas candidatas, 
hasta elegir una para 
ejecutar. 

Forma parte indisoluble 
de la valoración posicional 
y es transversal  a toda la 
partida (el CÁCULO es lo 
que nos permite conjugar 
la estrategia con la 
táctica, ΨǇƻǊ ǉǳŞΩ hacer lo 
inmediato sin descuidar lo 
ƳŜŘƛŀǘƻύΧ 

Obligar a una pieza a 
ǳƴŀ Ƴŀƭŀ ǳōƛŎŀŎƛƽƴΧ 

Ganar la piezaΧ Mantener la ventaja 
hasta dar Mate. 
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En la imagen siguiente se aprecia un sistema similar al 
razonamiento del Ψcálculo de variantesΩ de un jugador de ajedrez, 
propio de los motores informáticos de análisis: 

 
Por otra parte, los MOTIVOS o indicios para el diagnóstico27 o 
valoración de una posición pueden ser: 
Denominación Definición  Características Ejemplos 

MOTIVOS 
posicionales 

Vislumbres de la 
situación sobre el 
tablero que 
sugieren 
maniobras 
tranquilas, 
despertando 
ideas y 
orientando los 
planes de acción. 

Señales de 
menor 
agudeza 
táctica (en 
posiciones más 
reposadas). 

Cadenas y 
configuraciones 
típicas de 
peones, líneas 
abiertas, puntos 
débiles, 
concentración 
de piezas en 
sectores del 
tablero, 
supremacía 
material o 
espacial, etc. 

                                                             
27 Quizás asemejándose a ƭŀ άƛƴǘǳƛŎƛƽƴ ǇƻǎƛŎƛƻƴŀƭέ, de las tres ballenas de A. Kotov en su libro 

mencionado en la referencia anterior (dicha metáfora mítica bíblica incluiría además según 
ŘƛŎƘƻ ŀǳǘƻǊ άƭŀ Ǿƛǎƛƽƴ ŎƻƳōƛƴŀǘƻǊƛŀέ ȅ άŜƭ ŎłƭŎǳƭƻ ŘŜ ǾŀǊƛŀƴǘŜǎέύΦ 
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o 
combinatorios; 

Indicios de una 
posición que 
sugieren la 
oportunidad de 
una maniobra 
forzada o de una 
combinación. Son 
señales de mayor 
desequilibrio 
táctico. 

Pueden 
motivar una 
combinación 
muchos de los 
ΨŜƭŜƳŜntos 
ǘłŎǘƛŎƻǎΩ28. 
 

Rey expuesto, 
ǇƛŜȊŀ ΨǊŀŘƛŀŘŀΩΣ 
pieza 
sobrecargada, 
gran ventaja de 
desarrollo, 
mayoría de 
ǇƛŜȊŀǎ ΨǊŜŀƭŜǎΩΣ 
perpetuo, 
figuras de 
mate. 

 
Aquí, tanto la 
άƳŀȅƻǊƝŀ ŘŜ ǇƛŜȊŀǎ 
ǊŜŀƭŜǎέ ōƭŀƴŎŀǎ ό¢Σ 
D y A) como el 
elemento táctico 
άŦƛƎǳǊŀ ŘŜ ƳŀǘŜέ ǉǳŜ ǎurge del 
cálculo de variantes concretas son los 
MOTIVOS COMBINATORIOS: 1. 
Dxg8+!, Rxg8 2. Txg7+, Rh8 3. Tg5+, 

Ad4 4. Axd4 mate (Vogel E.-
Rodríguez R., amistosa, 1989). 
Y en esta histórica partida29, las 
blancas descubrieron los MOTIVOS 
POSICIONALES de su gran ventaja de 
espacio30 y su mayor movilidad de 
piezas más la debilidad negra ŘŜ ΨōтΩ 
para realizar una mabiobra tan 
previsible como irrefutable, llevando 
ŎƽƳƻŘŀƳŜƴǘŜ ǎǳ /ŀōŀƭƭƻ Ƙŀǎǘŀ ΨŀрΩΣ 

                                                             
28 Ver nuestras definiciones en el glosario al final del Libro. 
29 Capablanca vs Treybal (Karlsbad,1929). 52. Cd2, Ad7 53. Cb3, Te8 54. Ca5, Cd8 55. Aa6!, 

bxa6 56. Txd7, Te7 57. Txd8+!, Txd8 58. Cxc6 1-0. 
30 El más claro indicio de dicha ventaja espacial Blanca es su ǘƻǘŀƭ ŘƻƳƛƴƛƻ ŘŜ ƭŀ ŎƻƭǳƳƴŀ ΨŀΩΦ 
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sin contrajuego para las negras. 
 
 
 

2) TACTICA:  
Es pensar qué hacer enseguida y ΨcómoΩ, e incluye  procedimientos 
tanto posicionales como combinatorios y técnicas de juego 
(predominio procedimental). 
Para comenzar, a las acciones intencionales primarias del juego (el 
ABC de la dialéctica de confrontación) las clasificamos en: 
 

Denominación Definición  Características 

Elementos 
tácticos 

Acciones, interrelaciones y/o 
figuras típicas y especiales 
de cada pieza o de un 
tándem31 de piezas, que 
multiplican su valor relativo 
o disminuyen el de las piezas 
rivales (ataque doble, 
clavada, figuras de mate y 
ahogado, rayos X, 
coronación, etc.). 

Son de naturaleza 
reglamentaria, 
objetiva. Requieren 
poca elaboración 
creativa, al derivar de 
las propiedades y 
posibilidades de cada 
pieza o de un 
conjunto coordinado 
de ellas. Sƻƴ ΨǘŜƳŀǎΩ 
que direccionan, 
motivan maniobras y 
combinaciones. 

Y Recursos 
tácticos 

Representan las acciones 
primarias del juego y 
permiten el diálogo básico 
de la partida (amenaza, 
escape, defensa de pieza, 
captura y cambio de piezas, 
sacrificio, jaque, etc.). 

Son significativos 
como rudimentos de 
iniciación 
ajedrecística, con  
incidencia en el juego 
posicional de 
amenazas directas. 

 

                                                             
31 ¢ŀƳōƛŞƴ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻǎ άōƛƴƻƳƛƻǎ ǘłŎǘƛŎƻǎέ ǇƻǊ ŀƭƎǳƴƻǎ ŀǳǘƻǊŜǎ ŎƻƳƻ Ŝƭ ŜǎǇŀƷƻƭ !ƴǘƻƴƛƻ 

Gude. 
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En la TÁCTICA podemos diferenciar distintas secuencias 
significativas (conjuntos intencionados de jugadas) según su 
extensión y complejidad: 
 
 

a) Secuencias cortas: 
 

Denominación Definición  Característica
s 

Ejemplos 

MANIOBRA 
posicional 

Jugada o serie breve 
de jugadas que 
consiguen un 
objetivo inmediato 
recurriendo a 
mínimos grados de 
iniciativa. 

Extensión 
breve o media 
y escaso 
grado de 
forzamiento. 

Maniobra de 
Caballo en el 
ejemplo de 
Capablanca-
Treybal en 
páginas 
anteriores. 

MANIOBRA 
forzada; 

Jugada o serie de 
jugadas que 
consiguen un 
objetivo inmediato 
recurriendo a 
mayores grados de 
compulsión sin 
sacrificios. 

Implica 
frecuentement
e captura o 
amenaza de 
captura. 

 

PROCEDIMIENTO 
posicional  

Jugada o grupo de 
jugadas que 
permiten mantener 
o acrecentar 
ventajas de índole 
estratégica.  
 

Requieren en 
la mayoría de 
los casos un 
depurado 
dominio 
técnico e 
intuición 
posicional y 
son producto 
de la 
elaboración 
creativa.  
Grado 

Bloqueo, 
restricción, 
triangulació
n, 
reagrupamie
nto, 
simplificació
n, profilaxis, 
sobrecarga, 
centralizació
n, etc. 
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intermedio de 
compulsión32. 

PROCEDIMIENTO 
combinatorio; 

Jugada o jugadas 
forzadas que 
impiden a una pieza 
rival cumplir una 
función importante, 
que aumentan 
súbitamente la 
función de una pieza 
propia o combinan 
ambos propósitos. 

Intensifican 
transitoriame
nte el juego, 
aumentando 
el valor del 
tiempo y del 
espacio por 
encima del 
equilibrio 
material y son 
producto de la 
elaboración 
creativa. 
Alto grado de 
compulsión. 

Despeje, 
distracción, 
obstrucción, 
atracción,  
destrucción 
de la 
defensa, 
ataques a la 
descubierta, 
apoderamie
nto de un 
punto, etc. 

 

En esta posición didáctica las negras 
logran capturar el peón ΨōΩ con la 
sencilla MANIOBRA FORZADA: мΦ ΧΣ 
Cc1 2. b4, axb4 3. axb4, Cd3. 

 
Y en este ejemplo33, las negras 
utilizan los PROCEDIMIENTOS 
/ha.Lb!¢hwLh{ ΨŀǘŀǉǳŜ 
ŘŜǎŎǳōƛŜǊǘƻΩ ȅ ΨŘƻōƭŜ ŀƳŜƴŀȊŀΩ 
                                                             
32 Ver los grados de compulsión de Bondaresky en este libro. 
33 NN-Vogel E., on line, 2019. 
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para ganarΣ ŜȄǇƭƻǘŀƴŘƻ Ŝƭ ah¢L±h ¢#/¢L/h ŘŜƭ /ŀōŀƭƭƻ ŘŜ ΨŜпΩ ǎƛƴ 
defensa: 
 нлΦ ΧΣ /ŘпΗ (ataque descubierto) 21. Axd4, Dxe4 (doble 
ŀƳŜƴŀȊŀΥ aŀǘŜ Ŝƴ ΨƎнΩ Ҍ ŎŀǇǘǳǊŀ ŘŜƭ !ƭŦƛƭύ 22. f3, Dxe2 23. Af2 
(último intento por salvar pieza y el ƳŀǘŜΧύΣ Df3 +-  
 

b) Secuencias TÁCTICAS largas: 
 

Denominación Definición  Características 

COMBINACIÓN Secuencia forzada de 
más de cuatro jugadas 
motivada posicional y 
dinámicamente, con que 
un jugador entrelaza 
artísticamente recursos, 
elementos tácticos y 
procedimientos 
combinatorios, 
calculados para lograr un 
objetivo. 

Alto grado de compulsión. 
Una combinación incluye 
casi siempre un 
SACRIFICIO y requiere un 
importante esfuerzo y 
exactitud de cálculo. 

CONSOLIDACIÓN  Secuencia posicional 
entrelazada, de 
prolongada mantención 
de la ventaja o del 
equilibrio. 

Requiere alta 
performance técnica. 
Sostiene y/o aumenta la 
igualdad o la ventaja 
adquirida en fases 
anteriores.  

 
En la posición del diagrama34, las blancas 
realizaron una COMBINACIÓN basada en el 
ƳƻǘƛǾƻ ǘłŎǘƛŎƻ άǇƛŜȊŀ ŎƻƳǇǊƻƳŜǘƛŘŀέΥ 
1. Cc4!, Dc5 2. b4! (ya se ganaba la Dama 
con Ae3, aunque a cambio de más material), 
Cxb4 (si Db5 3. a4, seguido de b5) 3. cxb4, 
Dxb4 4. !ŀоΗΗΣ Χ y las negras abandonaron 

                                                             
34 De una partida on line jugada por el autor όƭŀ ǾŀǊƛŀƴǘŜ пΦ Χ, Dc3 es de análisis posterior). .  
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(no solo ŀƴǘŜ ΧΣ 5ōр рΦ /ȄŘсҌΣ !ȄŘс сΦ !ȄōрҌΣ Χ etc. +-; sino al ver 
que ΧΣ Dc3 también llevaba a la derrota tras largas variantes 
forzadas). 
Justamente lo que hace más rica esta COMBINACIÓN es dicha 
variante пΦ ΧΣ 5Ŏо, buscando prolongar el angustiante escape de la 
Dama negra, que debe volver a refugiarse en la casilla ΨŦнΩ ¡donde 
nacieron todos sus pesadillas!...:  

5. Tc1, Dd4 6. Ce2!!, Df2 7. Cxd6+, Rf8 (si 7. 
ΧΣ Axd6 hay mate en 4 de las blancasΧύ 8. 
Db3, Ae6 9. Dxb7, 
Td8  
 
 
 
10. Cxf7!!, Axa3 11. 

Cxd8, Ae7 12. 
Cxe6+, Rf7 13. 
Cg5+, Rf6 14. Tc6+!, Rxg5 15. Dxe7+, 
Rh5 16. Cg3+, Rg4 17. Dxg7+, Rf4 Χ ȅ 
Mate en 3 de las Blancas (18. Dh6+, 
Rg4 1. h3+, Rxg3 20. Dg5++).  
 
 
 
Respecto 

a la CONSOLIDACIÓN, en esta posición 
de una partida grupal jugada entre 
alumnos de secundaria35, las negras 
producen debilidades en la estructura 
blanca sacrificando típicamente un 
peón. Luego logran CONSOLIDAR 

                                                             
35 Encuentro amistoso EPET 14 (Capioví) y Normal 3 (P. Rico). 2011. 
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durante ¡20 jugadas! una creciente ventaja en base a iniciativa y 
ayudadas por algunos errores de las blancas: 
ммΦ ΧΣ ŜоΗΚ мнΦ ŦȄŜоΣ /ŜƎп моΦ /ŦоΣ /Ŝп мпΦ /ȄŜпΣ ŦȄŜп мрΦ /ŘпΣ /Ŧн 
16. Dc2, Af6 17. Tf1, Ch3+ 18. Rh1, Axd4 19. exd4, Txf1+ 20. Axf1, 

Df6 21. Ae3, Cf2+ 22. Rg1, Cg4 23. Dd2, Tf8 24. Ag2, Dg6 25. Tf1, 
Txf1+ 26. Axf1, Dh5 27. h3, Cf6 28. Ag2, Axh3 29. Ag5, Axg2 30. 
Rxg2, Cg4 31. Ah4, e3 32. Dd3, Df7! -+ 
 

3) TÉCNICA:  
ejecución eficaz de una jugada o secuencia estudiada de jugadas 
modélicas para resolver una posición concreta. Tener Ψbuena 
técnicaΩ atañe tanto a las distintas fases de la partida (apertura, 
medio juego y final, incluidas sus transiciones) como a distintos 
grados de agudeza durante la misma (momentos posicionales o 
combinatorios). 
 
 
 
 
 

 
En la TÉCNICA puede haber distintos grados de autorregulación en 
Ajedrez (grupos MODELO de jugadas): 
 
 

{Ŝ ŘƛŎŜ Ŝƴ ƭŀ ƧŜǊƎŀΥ άŜƭ ǊŜǎǘƻ Ŝǎ ŎǳŜǎǘƛƽƴ ŘŜ ǘŞŎƴƛŎŀέΣ ŎǳŀƴŘƻ ȅŀ ǎŜ 
logró una ventaja definitiva y con cierta pericia ajedrecística se logra 
sostenerla y aumentarla hasta ganar la partidaΧ 

нмΦ !ŜоΣ Χ 

32. Χ, Df7! 
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 a) TÉCNICAS con mayor monitoreo y atención (acento 
heurístico): 

 
 
En esta extensa COMBINACIÓN (Stepanov-
Romanovski, 1926), juegan las negras y 
entrelazan -con armonía y precisa técnica- 
procedimientos tácticos (atracción, etc.) 
para atrapar la Dama o ganar material, 
aplicando elementos tácticos (rayos X o 
άǇƛƴŎƘƻέ, doble amenaza ƻ άǘŜƴŜŘƻǊέ, etc.). 

Denominación Definición  Características 

Manejo de tipos 
de Centro 

Configuraciones de peones 
actuando en e4-d4/e5-d5 del 
tablero o sus casillas 
adyacentes, con sus 
posibilidades dinámicas de 
ruptura, fijación, eliminación o 
cierre. 

/ŜƴǘǊƻǎ ΨǘŜƴǎƻǎΩ 
(amenazados y 
ǎƛƴ ŘŜŦƛƴƛǊύΣ ΨŦƛƧƻǎΩΣ 
ΨŀōƛŜǊǘƻǎΩ ȅ 
ΨŎŜǊǊŀŘƻǎΩΦ 

Combinaciones 
de 4 jugadas de 
cálculo o más 

Combinaciones extensivas, con 
varias jugadas necesarias para 
forzar debilidades y unas pocas 
últimas para aplicar elementos 
tácticos o maniobras forzadas. 

Ver Stepanov-
Romanovski 
(Leningrado 
1926) al pié. 

Mates básicos 
complejos 

Con largas maniobras de 
restricción gradual y 
reagrupamiento de las piezas. 

Mate de C + A o 
Mate de A + A. 

Finales 
específicos con 
varias piezas 

Finales con varios peones por 
bando. Finales de Torres y 
peones. Finales de A vs. C con 
varios peones por bando. Etc. 

 

hǘǊƻǎΧ (finales específicos, profilaxis, 
manejo de Torres en 7ª, etc.) 

Ver Fischer-
Benko, abajo. 
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Puede seguirse en el recuadro (fuente: Wikipedia), el sinnúmero de 
variantes calculadas que obligan al blanco a abandonar ya luego de 
la ¡segunda jugada!...: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y en esta conocida partida Fischer-
Benko (Campeonato EEUU, 1963), 
se aprecia la técnica (de acento 
heurístico) del BLOQUEO de la 
Torre blanca sacrificada 
oportunamente en ΨŦсΩ (para que 
el peón ΨŦΩ de las negras no 
interfiera en la diagonal del Alfil 
blanco sobre ΨƘтΩ), lo que le 
permite ganar la partida:  
 19. Tf6!!, Rg8 20. e5, h6 

21. Ce2Χ ȅ Ŝƭ ƴŜƎǊƻ ŀōŀƴŘƻƴŀ (1-0).  
 
b) TÉCNICAS con mayor grado de automatismo (acento 
algorítmico): 
 

Denominación Definición  Características Ejemplos 

Mates básicos 
simples 

Con cortas y 
simples 
maniobras de 
restricción y 
remate. 

 Mates de R + 
D; R + T + T; R + 
T; D + T; D + A; 
D + C; A + T; y 
otros. 
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Técnicas 
típicas de 
ataque al 
enroque 

Sobre los 
peones h, g y f. 

Muchas de ellas 
forzando mate o 
material. 

Ver ejemplos 
en el Capítulo 7 
( mimetismos 
tácticos). 

Líneas teóricas 
de apertura 
(memorización 
significativa). 

Esquemas 
estudiados 
como eficaces 
para iniciar 
mejor el juego. 

Teoría de 
aperturas. Con 
variantes y 
subvariantes 
profundizadas a 
veces hasta la 
jugada 20. 

Apertura 
Española, 
Apertura 
Siciliana, 
Gambito 
Volga, etc. 
(más de 100 
distintas). 

Combinaciones 
de hasta 3 
jugadas. 

Preparar el 
terreno con 
uno o dos 
procedimientos 
combinatorios 
y una 
aplicación de 
un elemento 
táctico. 
 

 

Con el ataque 
descubierto 
(procedim. 
Combinatorio) 
Axf6, las 
blancas 
preparan el 
terreno para 
aplicar una 
figura de mate 
de Alfil y Torre 
(elemento 
táctico). 

Finales 
específicos con 
piezas 
mínimas 

Técnicas con 
escasa 
variabilidad y 
alta precisión. 
De extensión 
corta. 

T + p vs. T; Alfiles 
de distinto color y 
1 o 2 peones de 
diferencia; Rey + 
p vs. Rey; etc. 

Ver las técnicas 
de Lucena y 
Philidor ya 
explicitadas 
para T + p vs. 
T. 

hǘǊƻǎΧ36  Aplicación de procedimientos, etc. 
 

                                                             
36 El CÁLCULO DE VARIANTES es transversal a la Estrategia, a la Táctica y a la Técnica. Es 

esencial como mecanismo mental anticipador-monitor y decisorio para conseguir, mantener y 
acrecentar las ventajas en Ajedrez. 
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Resumen gráfico de los tres conceptos. 

------------------------------------------------------------------------ 
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¿Qué instrumentos necesitamos para favorecer 
ƳƛǊŀŘŀǎ ŘŜ ΨǇǊƻŎŜǎƻ estratégicoΩ en los alumnos?: 
 
  Entrando ya en terreno didáctico, podremos 
garantizar cierta mirada ΨŎƻƳǇǊŜƴǎƛǾƻ-ƎƭƻōŀƭΩ de los alumnos si 
creamos y adaptamos nuestros propios instrumentos y recursos 
para facilitarla, algunos ya ejemplificados en el TOMO I (bajo el 
ǘƝǘǳƭƻ ϥ/ƻƳǇǊŜƴǎƛƽƴ ȅ ƻǊƎŀƴƛȊŀŘƻǊŜǎ ƎǊłŦƛŎƻǎΩύΦ 
Con el desarrollo didáctico de una clase de ajedrez, intentaremos 
ilustrar nuestra idea en forma ampliada37:  
 
¿Qué diferencia existe entre aprender cualquier asignatura en la 
escuela ςa excepción quizás de Educación Física o Deportes- y 
ŀǇǊŜƴŘŜǊ !ƧŜŘǊŜȊΚ {ŜƴŎƛƭƭŀƳŜƴǘŜ ǉǳŜ ŀƭƎǳƴŀǎ ŀǎƛƎƴŀǘǳǊŀǎ ΨǳǘƛƭƛȊŀƴΩ 
esporádicamente el juego como recurso didáctico, pero en la 
ŜƴǎŜƷŀƴȊŀ ŘŜƭ !W95w9½ Ŝƭ W¦9Dh Ŝǎ άŜƭέ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻΧ 
 
Jugar y aprender. 
 Jugar es un derecho consagrado para las edades infanto-
juveniles y el ejercicio de ese derecho debe ser contemplado en la 
educación y en la instrucción, máxime en en las clases de AJEDREZ. 
9ƴ ƭƻǎ ΨƳƻƳŜƴǘƻǎ ŘŜ ƧǳŜƎƻΩ ŘŜ ƴǳestra clase -que son a la vez 
finalidad, contenido y método- ǎŜƴŎƛƭƭŀƳŜƴǘŜ άǎŜ ƧǳŜƎŀ ŀƧŜŘǊŜȊέ ǎƛƴ 
utilidades subsidiarias para otras materias. Los objetivos de su 
enseñanza pueden inscribirse ςcreo-Σ Ŝƴ ƭŀǎ ΨŎƻƳǇŜǘŜƴŎƛŀǎΩ 
(entendidas como capacidad de movilizar varios recursos cognitivos 
ǇŀǊŀ ƘŀŎŜǊ ŦǊŜƴǘŜ ŀ ǳƴ ǘƛǇƻ ŘŜ ǎƛǘǳŀŎƛƻƴŜǎύ ȅ ΨŀŎǘƛǘǳŘŜǎΩ ŘŜǎŀŦƛŀŘŀǎ ȅ 
no tanto en una superposición de contenidos aislados o 
ǎƛƳǇƭƛŦƛŎŀŘƻǎ Ŝƴ ŘŜƳŀǎƝŀΧ 

Jugar Ajedrez es ςa mi criterio- comprometernos como sujetos en 
una actuación vital y un auto-aprendizaje permanente de procesos 

                                                             
37 Basados en el artículo Ajedrez y Didáctica (ver en https://rumboajedrez.com/).  

https://rumboajedrez.com/


50 

 

estratégicos, lógicos, creativos y emotivos. Pero al considerar al 
Ajedrez como un juego histórico-cultural, socio-deportivo e 
intelectivo de suficiente potencial formativo, podríamos suponer que 
la adquisición de diversas competencias de aprendizaje y de 
resolución de problemas está garantizada con solo jugarlo o 
dominar algunos de sus rudimentos. /ƭŀǊƻ ǉǳŜ ƴƻ Ŝǎ ŀǎƝΧ  

Porque fracasaríamos profesionalmente, de no mediar 
creativamente como profesores, si no potenciamos al máximo no 
solo una mayor comprensión y consecuente disfrute del juego de 
ajedrez, sino también colaborar con la adquisición de algunos 
hábitos de razonamiento y competencias de autoaprendizaje de los 
alumnos y jóvenes jugadores, a través de diversas estrategias y 
recursos de enseñanza. 
 
Aprender actuando es aprender pensando. 
 
Un ejemplo: 

A) el profesor presenta 
un problema y pregunta a los 
alumnos ¿cual creen que sería άƭŀ 
ƳŜƧƻǊ ƧǳƎŀŘŀ ǇŀǊŀ ƭŀǎ bŜƎǊŀǎΧέ? El 
alboroto del grupo levantando la 
mano y dando respuestas 
apresuradas podría transformarse en 
un indeseado juego de adivinanzas 
(donde además es probable que los 
mismos dos o tres alumnos 
aventajados den siempre con la 

solución). 
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B) Aunque el profesor podría en cambio presentar primero la 
siguiente consigna: άƭŜǾŀƴǘŀƴŘƻ ƭŀ Ƴŀƴƻ ƳŜ Ǿŀƴ ŘƛŎƛŜƴŘƻ ƭŀǎ 
DEBILIDADES de ambos bandos según tres categorías simples 
όwŜȅŜǎΣ tƛŜȊŀǎΣ ǇŜƻƴŜǎκŎŀǎƛƭƭŀǎύέΧ En la pizarra el docente anotará 

lo que aporten los alumnos, incluyendo luego una valoración general 
de la posición preguntada a los alumnos.  

 
C) Y solo a continuación el 

profesor ςsin develar el bando que 
juega- podría dar la siguiente 
consigna: άŀƘƻǊŀ ǇǊƻǇƻƴgan la mejor 
jugada para cada bando y expliquen 
ǇƻǊǉǳŞ ƭƻ ŜǎΧέ 
 

D) Incluso (según el nivel o 
edades del grupo) puede solicitarse a 
ƭƻǎ ŀƭǳƳƴƻǎ ǉǳŜ ǇǊƻǇƻƴƎŀƴ άtres 


