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IN'l'RODUCCtON 

JU eetudio de1 jueRÓ infanti1 es un tema del que se ha -

escrito mucho, es ~sí que nodemoe encontrar e~tudios con d~ 

ferentce enfoques tratando de exnlicar su imoortancia desde 

pers-oectivae sociales, educativas y de instintos (?ingerman 

1970; Moor 1972; "Bal.ly 1973) 

Todo" ellos coinciden en que el jue!l"o es un asnecto im".lor-

tante en e1 desarro11o del ni~o, debido a que a1 llevarloe

a cabo, la actividad e ima~inación contenidas, """timula eus 

asoedtbe sensoriales, y a la vez bene~iciA eu aurendizaje 

motríz, pedaeó~ico, creativos, social, de leniruaje, etc. 

lle la miPma manera, ·.ee conilldera que el jugar e11< una activ!, 

dad en la que el ni~o utiliza la mayor oarte de su tiempo,

porque a eu edad no existe un trabajo o actividad obliPato

ria que debiera hacer. 

Caundo se observa a los ni~oe imitar cosas, hacer simula -

croe con ~bjetoe, nlaticar con sus muñecos, ju~ar a la com!, 

dita, al doctor, a1 pa,.,á o a la nía.má, se dice que t!stos son 

algunos tinos de jue~oe donde interviene en gran ?arte la -

ima~incci6n y deseos del ni~o. 

Al realizar estas actividades ne observa que ~l disfruta a1 

hacerlo, goza al revivir unA. ª"cena vist,., ee recrea a1 d!"!: 

1.e vidn A Puf! rnu'?5:eco~, h~ce combinacionae de coe~a que 1e -

r<>sul tan nlacenteras. 

Al parecer, todo ePe n1acer sentido es co m6e imnortante -

nara &1; desconoce el cnrendizaje y ).es h'1bilidadee que no

drá desarrollar al hacerl.o, E!encillAmente él quiere disfru

tar el jueP"O. 
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To de. Sf'"·} :i.111"=1 ~i.n::1ción v !=!i~boli~·!!o con te ni da en R.11:!".inor jue

e;oe, o.sí como el deeeo de i:-ealiz:;:i.rloe, lleva a nlanteqr unB. 

Eterie de interrotrante!? Acerca de lo <·11.1e e3locion,_1lme!lte .oua..r 

dA el juei;,o. 

¿Qué objeto tiene hacer eimulacroe?; ¿~ué siP"llifica ésto -

para él?; ¿Se engañará reol:nente cuando jueF:a de a ''mentir,i 

ta.e-''?; Y si aAÍ f"uera., ¿ryara qué?. Se considera, 'lUe en loe

juegof' de imar;in,,ci6n, todo_ nii'io aplioa algo de lo que Ie -

gueta o quiere, nor lo tnnto, es ée:to Úl tiino lo nue motiva

ª realizar una inveetigación del uor qué de e~oP ñeeeoe y -

en función de qué eet~n. 

Al. reEt':londer ésto, ee nretende fundRmentar l? imuortA.ncia -

del jue~o infantil, UAra que el adulto en ..-enernl, y sobre

todo aquél que trRbRje con nil'los, ee cuePtione del TIOr nué

a1p:uno~ nii'ioe jue,,Rn ale.,-remente y otroe no deeenn ju~ar, 

De 1ae preguntR.E" anteriores, Ele ulR.ntea CO'llO uro

pÓsi to de éste trabajo el revisar y analizar lA utilidAd -

de]_ jue,,:o en ei nii'io de oero a cinco af\oe deede una perl"PeJ:. 

tiva em,,cional. 

!lasuonder este planteamiento imnlica una investi~aci6n bi-

blio,c:,~fica riue, primerP.mente, con~idere nue eF" el :Ju~P"o-

in:fantii, para posteriormente Tlª"'"r a un aná'.lieis teórico -

de d.iferentee autoree que se refieren A eu naturaleza y así 

res~onder a 1a~ interro~a~tes mencionad~s anteriormente. 

Todo éeto nos conducirá a concluir en J.r=i i;iT)oX.tAncia que 

guarda e1 jue~o infantii como un AP~ect" detor~tnante en el 

deearroilo emocional del niño. 
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1.1 DESARROLLO ANIMAL VS DESAROLJ,O ITTJMA>!O. 

Antes de comenzar con el análisis te6rico de la utilidad 

de1 juego en e1 niffo, es necesario mencionar algunas de 1ae

ventajae y nrivilegios biol6o:icos de loA que goza el ser hu

mano comparado C'Jn loei e.nima1ee au'3 ;juevan. 

Desde tiempo atrás el juego en los animales ha atraído el i.!1 

terés de naturalistas, zo61ogos y et61oo:os. 

Las consideraciones a éste respecto han 11e~do a concluir -

que no tod~s 1As esoecies muestran un comnortamiento lúdico, 

entendiendo como 1Údico lo referente al ju<>o:o. (Lúdico ee un 

galicismo, conia del francés ludique, voz que se deriva del 

latín ludus, "juego") 

Esta característica se atribuve a la estructura cerebral y -

a 1os instintos heredados oor CAda esoecie. 

Dentro de 1oe estudios llevados a cabo nara conocer el ~uego 

en 1os animales, :Irenllus, 1!:1bl-E1besf'fel t, citado por o. Ge!, 

vey (1), menciona que un animal entre más exnerimente una ~ 

interacci6n con su medio ambiente, así como el poder mostrar 

una canacidad pera adaptarse a situaciones cambiantes 1as ~ 

nrobabi1idades de que nresente conductas de juego serán ma-

yores. 

~or ejemn1o, en el caso de las honnigqs o de 1as abejas no -

se observe un oomnortamiento 1Údico y esto se debe a que sus 

instintos heredados contienen cierta e~necialización con re_!! 

1>scto al medio ambiente. 

(1) llarvey, c., "El jU"tl'.º infantil", ~dicioneP Morate., S.A. 
1978, ll!lldrid. 
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Petar Reynolds, (Garvey, 1978) describe un comnlejo ñe ne

xibilidad en las esnecies, del cual se deriva la tendencia

ª ju..:ar. 

Este comnle .i o de fl.exi bil.idad se adquiere del. me ilj_o .-,mbien

te por medio de l.a observaci6n y maniuulaci6n de objeto>;, 

lo cual a su vez uermite imitar y· experimentar conductas. 

Este nroces6 comprende doP aepectoe imoortantee, nrimeramea 

te un neríodo rel.etivAmente corto de meduraci6n y un segun

do que se refiere a una dsnendencia con resnecto a un imna~ 

tidor de cuidados. 

Reynol~s, como esnecial.ista del comnortamiento de los monos 

rhesue, considera que la.e funci.one" del. ;juep:o nrob0bl.emente 

est~n relacionadas con el aurendizaje y el desarroll.o tem-

nra.no, ya que el. jue~9 en los animales se observa que tien

de a disminuir al l.l.et>:ar a l.a adol.escencia, siendo muy no-

coa l.os adu1tos que l.o ejecutan, excento en ocasiones cuan

do están con sus criae. 

Los animales que juegan tienen int"l.uencia del ambiente so-

cie.l y físico en donde aprenden un lenguaje común entre los 

miembros de su especie, lo que les nermite un tino de comu

niceci6n entre el.los. 

Be necesario reconocer que el jue~o del Rnimnl de,,enderá de 

eu estructura biol6gica y de sus instintos; un perro cacho

rro no jue"a a dar cabezazos como un cabrito, ni una_ ove;je

ee comportará como un gatito. Los juc1>:0S ele l.oA animales d.!!_ 

nenden de eue instintos nronios heredRdoR nor su esnecie. 

La presencie del jue~o en los animales suneriores noF da -

testimonio de unR evoluci6n y suncrioridad de canncidadef" .• 

Se observa en ellos oue en la infancia donde sobresale el -
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juego de cualquier otra actividad. 

Si tomemos la infancia como medida de comnPrAci6n entre el

hombre y el mono, que dicho sea de p~~o es el mamífero su-

uerior con una inte1igenci~ ~obre~a1iente y en ocnsione~ -

comperada con 18 del hombre, encontrRmoe aue Chateau (2), -

menciona oue el chimnancé tiene un nromedio de vide de cua

renta años y en ocasiones lle~a alcanzar los sesenta. EPte

nromedio de vida a la vez tiene tre~ neríodoe~ un neríodo 

infantil que va del nacimiento a los dos y medio sños; un 

período de juventud que va de loe dos y medio años a los -

siete u ocho; y finalmente un neríodo de madurez aexuai qu~ 

va de los siete u ocho años a loe doce m~e o menos. 

Se observa que a los siete meses de vida comienza andar en

cuatro natas y a los doce meses se mantiene erecto. su dese 

rro11o inicial se efectúe con renidez, lo que aparentemente 

sería bueno para noder incornoraree activamente con loe da

mas miembros de su especie. Beta ranidez con la oue ee efe~ 

tuan dichos cembioa no le favorecen del todo a su inteli""E 

cie. 

"En efecto, cuanto mas iar~ es -
la infancia, tanto m~~ aumenta el 
"PBríodo de Plasticidad durante el 
cual el animal juega, imita, exll!. 
ri.menta, es decir, multinlica sus 
posibilidades de acci6n y enriqu~ 
ce con el fruto de su exneriencin 
individual el demasiado débil ca
pital que le fue transmitido en -
herencia," (Chateau, 1973: ná~.5) 

(2) Chateau, J., "Psicolo~ía de los juegos infantiles"; 
Bdit. Kapeluaz, Buenos Airee, 1973. 
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Por 1o antes visto, es puede considere.r que l.e duración de-

1a inf'ancia va a ser un factor importante para l.a vida fut~ 

re.. 

Bs pues ahora neceeari.o hacer un e.ru(l.isie del. período de i.!!:. 

rancia entre el. hombre y el mamífero superior pare saber e.

que se debe la diferenoia en durecicSn entre ambos. 

Gustav Bal.1y (3), menciona que el. peso del. hombre a1 necer

es superior al. del. antropoide· y que esto ea debido al. deea

rrol.1o del. cerebro, cuya masa es varias veces mayor que l.a

de 1011 simio11. 

B1 deearrol.l.o bio16gico de ambos al nacer es muy parecido, 

se nace con 1011 ojos y oídos abiertos, presentando cierta -

e•ol.ución en l.a 'Yllin& medul.ar. 

Sin embargo, 1os mamíferos abandonan e1 ni.do materno el. mi~ 

mo cl!a de su nacimiento y son ya pequeflae copias del. animal. 

adul.to tanto en su e11tructura como en l.os aovimientoe. 

Por otro l.ado, el. ser humano cuando nace requiere da aten 

ción y cuidados. B1 beb& no es capaz de 09.lllbiflree de un 1u

~r a otro, sus movimientos son de11ordenadoe y su comunica

ción es a base de sonidos inarticul.adol!I. Denende coapl.eta -

aente del. cuidado del adul.to. 

Bl. tener un mejor desarrol.l.o en eu cerebro, en este momento 

no 1e a;ru4a a 4el!larro11ar actividades como 10 hacen loe ma

míferos superi.orel!I. 

Ba11y •e apoya en l.os estudios efectuadoP po~ .A. Portman -

menciona ctue e1 crec·imiento del. ser humano se efectua con -

(3) Bal.l.y, G., "1f1 juego como expresicSn de libert&d"; Pondo 
de Cul.tura Económica, México 1q55. 
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suma lentitud Y que el neríodo de maduraci6n eexual y el de 

la vejez eon mucho más 1argos que en lo~ animales. 

Esto indicaría que exiFte un retardo en el desarrollo, el -

cual ju~ará un oaoel imnortente nara la vidA noeterior. 

Durante el primero año de vida el eer humano adquiere una 

mejor coordine.cicSn de sus miembros, COIDienza a emitir alv.u

noe 9alabrae y a reconocer a1vune_s coses oue le rodean. 

Estas oaracteríeticee en el mamífero superior son más desa

rrolladas al momento de nAcer, nor lo que Portman considera 

que para estar en las miemae condiciones del mamifero SU"!"'

rior, el "!19ríodo embrionario del ser humano no debería de -

durar nueve meses sino veintiuno, para oue de esta forma ee 

estuviera en las mismas condiciones.de sesarrollo al momen

to de nacer. 

Sin embargo y en el caso del eer humano, lejos de ser oerj~ 

dicial este nacimiento "fieio16gicamente i>rematuro•i es de -

gran beneficio, ya que durante ese primer ai'lo le nennitirá

al bebé tener una oercepcicSn del mundo· que le rodea, así C.!!, 

mo de las personas que le den atenci6n y afecto. 

"lllientras que el mamífero supe- -
rior termina e1 orooeso de madura 
cicSn dentro de1 vientre materno,
el cual lo da a luz como un ser 
perecido al animal adulto en lo 
que respecta a 1ae nronorcionee 
f'Ísicas y a lRF formas de vida, 
el hombre, y s61o él, ~oza del -
i>rivi1egio de pasar 1a Ú1tima na~ 
te de este neríodo, en el que va
adquiriendo forma humana, f'uera -
del vientre materno y con lo~ sen 
tidoe ya a""-lzadoe." (Bally, 1958-
pi!'.1<. 65) 
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Esta discreoacia temporal del desarrollo es atribuida a los 

principios de individualidad y al genérico en ñonce desta-

can los estudios efectuados por L. Bolk y s. Preud (Bally,-

1958). 

El primero con base en estudios de tino biol6~ico hace men

ci6n que el desarrollo del hombre es lento en compareci6n -

a los animalee debido ,.1 fenotino, es decir la oarte eomá.t.:!,_ 

ca y constitucional, la cual ee lenta y tarda un mayor tie!!! 

po para llegar a su madurez comnarada con el ~notino (le. -

parte 11;erminal de la esnecie). 

Esto ea, que el fenotiuo me.dure. e.nroxime.damente e. loe vein

te años en donde el deearrollo físico alcanza su máximo CT!!. 

cimiento, mientrae que el genotipo o canacidad de reproduc

ci6n como especie s~ le adelanta, observá.ndose su auari- -

ci6n en la etapa de la nubertRd. 

Bl genotipo presenta cierta pasividad a la edad de cinco -

affos, la cual se manifiesta como curiosidad y no como fun-

ci6n reoroductora, volviendo a emerger en le. etapa de le. -

tiubertad. 

De la misma forma, l'reud en sus escritos osicoanalíticos s~ 

ffe.l;a le. existencia de una sexualidad en el beW desde el 

momento en que nace, indetiendientemente de une. forme. de re

nroducci6n, nero sí con une tendencia e. buecar lo nle.cente

ro. (!Preud,· 1905) 

l>urante todo el desarrollo, ésta sexualidad estard oreeente 

y no es hasta la finnlizaci6n del "Comnlejo de Ediuo" donde 

el niffo mostrará una pasividad a lo sexual, la cual este.rd

le.tente y ee reactivar& cuando llegue a la pubertad. 

Beta madurez sexual en el caso del mamífero joven, la alean 
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za con suma rapidez, deeuuee de haber uasado su neríodo de

infancia que como se vi6 anteriormente, es ta~bien muv rá

pida y que oor 1o tanto 1imita su deseo de ju~ar. 

Es oor esto que e1 ser humano tiene e1 orivi1egio de ooder

interactuar mes tiemoo con eu medio ambiente, y a 1a vez -

por medio de1 jue~o, aorender y manifestar sus deseos e in

auietudes que m~s tarde en eu vida futura tendrá gran imoo~ 

tancia. 



II BL JUE~O EN EL SER Htlll!ANO 



B 

2.1 EL CONCEPTO DE JUEno. 

Sabemos que en la infancia loe juevoe se obeervan como 

una actividad que absorbe la mayor oarte de tiempo del ni -

ffo. Por lo tanto hablamos del niffo pequeffo, como el que ju~ 

ga y de la nrimera infancia como la edad del jueP.o. 

Asimismo sabemos que debido al mayor tiemno de duraci6n del 

período de infancia (comoarado con loe mamíferos superio- -

res), la adquisici6n de aorendizaje y habilidades en el ni

ffo será un aspecto imnortante en su desarrollo, debido a -

que en sus juegos estarán contenidas actividades motoras, -

de coordinaci6n, de imitaci6n, de eimbolizaci6n, de exueri

mentaci.Sn, etc. 

Imaginar la infancia. sin ,juegos y risas es dÍficil, de la -

misma manera lo es, tratar de conocer al ni~o solo en Pu -

crecimiento y desarrollo de funcionee sin nue se le de im-

portanc ia al juego. 

Bs cierto que el juego va a ser una.actividad que le tendrá 

ocupado la mayor parte de eu tiempo y nor lo tanto es nece

sario saber qu~ es el juego, así como el buscar una defini

ci6n que lo identifique. 

Son múltiples los autores que noe ofrecen concentos oara -

describirlo, pero son escasos quienes lo definen en forma 

clara y objetiva, más bien la mayoría de autoree elaboran 

comnaracionee de lo oue es el. jue~o con otras ·a.ctivi.dadee. 

nretendiendo encontrar carR.cterí~ticas oroniaP. 

Tenemo"1 autores que de,,.criben eJ ;lueuo como alvo natural e

inherente que no requiere definici.Sn, j;or e jemnlo Boyten.--

dijk (1935) menctona que "el afil:n de ju~r es tan eeneral y 
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&'9remiante, que en ciertas circunstancias se 1e uuede comn~ 

rar con el hembre y la sed"• 

Clanarade (Chateau, 1973), coneidera que ."la. infancia sirve 

para ju..:ar y nara imitar y que equivaldr:i'.a al traba,io que 

realiza el adulto, alRo as:i'. como la actividad que se debe 

de rea1izar -por deber ser". 

Eetos nuntos de vista nos dan una imnresi6n muy ir,eneral del 

concento de juego, pero es necesario hacer un análisis más

estrecho de esta conducta comnarándola con la que realiza

el adulto y de ésta forma encontrar diferencias. 

Sabemos que el ju~ar es una ocupaci6n universal en los ni-

ños y que existe testimonio de eu realizaci6n desde énocas

muy antiguas. 

Una nrueba de ello son las ninturae chinas que noe l!IUestran 

niños jugando, asimismo nodemos observar el famoso cuadro -

de Bru~l del eiglo XVI llamado "juei:i:oe de nii'!.os", donde -

nos muestra una multitud de niños realizando diversas acti

vidades que al parecer disfrutan. 

En nuestro pa{e y sobre todo en los estados del sureste co

mo Chiapas y Oaxaca se han encontrado vestii:i:ioe arqueol6~i 

coa que nos muestran la existencia del jue~o. 

A nesar de existir tanta evidencia y ser tan común hablar -

de juep;o, en ocaeionos ha re·aultado difícil definirlo y ca

racterizarlo. 

Por un lado hay Autoree que intentan hacer une diviei6n en

tre el juego y el trabajo, sin que en la ~ropia actividad 

exista alp:una característica que lA hA~a diferente. 

Bato es, el que una determinada actividad nudiera nertene-

cer a une catenor{a u o~ra, no depende de la actividad mis-



ma, sino de la actitud del individuo hacia ella. 

Por lo que: 

"Cualquier actividad diri~ida ha
cia un fin q~e no ~ea el nlacer -
no nuede en sentido estricto lla
mar~e "jue 11;0 ". " ( 4) 
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Esto indicaría que una actividad como el nintar, nuede eer

un pasatiempo agradable, pero ei la raz6n o motivo de hace~ 

1o es ~era un concurso o para ~anaree la vida como artista, 

entonces la nintura se convierte en una forma de trabajo. 

Otro ejemplo de esto sería el caso de los deportes nrofeei~ 

na1ee, que si bien como eu nombre lo indica son una nrofe-

si.6n, en muchas de las veces se le da la caracter:!etica de

juego, siendo que el objetivo de estas comnetenciae, es el

de ganar uara obtener un beneficio econ6mico, dejando Rtr~s 

el hecho de disfrutar la nronia actividad nor resultar aPT~ 

dable o placentera. 

Por otro lado, existen autores que ofrecen una serie de ca

racterísticae deecrintivae del jueF.o y amulian esta visi6n

de la actitud asumida nor el sujeto para diferenciar el ju~ 

go del trabajo. Es Catherine Garvey qui.en tomando en cuanta 

'eta y otras característicAs, nronone el si..uiente in-..nta

rio: 

"l. El jue~o es nlacentero, diva~ 
tido. Aun cuando no vaya acomne~~ 

(4) Rurlock, E., "Desarrollo nsicol6eico del ni~o", libroe
Mc Graw-Hil, cuarta edici6n, ná~. 473. 



do ~or signo~ de regocijo, e~ ev~ 
luado positivamente nor al oue lo 
real.iza. 

2. El juerro no tiene metes o fina 
lidadee extrínsecas. Sus motiva-= 
ciones son intrínsecas y no ee h~ 
1.lan al servicio de otros objeti
vos. 
De hecho, es m~e un disfrute de -
medios que un esfuerzo destinado
ª algÚn fin narticular. 
En t6rminoe utili te.rice e e inhe-
rentemente imnroductivo. 

3. El juego es esnontáneo y volun 
tario. No es obligatorio, sino li 
bremente elegido por el auo 1.o .:; 
practica. 

4. El jueRo implica cierta narti
ci naci6n activa. nor narte del ju
gador." (Garvey, 1978, pág. 14) 
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Estas cuatro caracter{eticas son observables en diferentee

tioos de juegos, aunque en este cuarto nunto es necesario -

recalcar la imoortancia de 1.a narticioaci6n activa 0 or nar

te del jwi:ador. 

Por ejemnlo, en el cseo del ocio nodemoe observar aue con -

frecuencia es placentero por narte de quien lo efectua; (-

Primera car~cter{Ftica) es voluntario y no contiene finali

dades esnecíficas aunque solamente sea con la intensión de

descanaar (caracteríaticae dos y tres). 

Sin embargo, no contiene 1~ particinsci6n activa nor nnrte

de quien lo efectúa, su intervenci6n ee totalmente pasiva y 

por lo tanto no se cu.~ple la cuArte característica. 
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Esto mismo ocurre en las fant~síae y sueñoe diurno~ que 

mientra~ es.tén sin activar y no nueda.n mr::inifeetaree oor me

dio de conducta active no podrán consiaerarse jueeo. 

Una Ú1tima caracteríetice que le atribuye ~arvey al jue~o y 

que parR la presente inve$tigaci6n se con~idera muy imnor-

tnnte, es la siguiente1 

"5. El juego guarda ciertas co -
nexiones sistemáticas con lo que
no ee juevo." (Garvey, 1978; ná¡z. 
15) 

Esta cua1idad se re f'iere e que la Ídea del jueR'o depende -

del contraste de lB realidad, aunque l!lUChRB veces éete con

traste puede resultar dif'Ícil ae dif'erenciar. 

Cuando un niño salta o arroja una niedra, cuando hace pre-

guntee o imita la f'orma de hablar o cualouier otra conducta 

que ha observado, ee puede considerar como juego porque co.u 

tiene todas 1as caracter{eticae entes mencionadas, pero ta~ 

bién puede hacerlo en f'orme no lúdica y ein intenciones de

jugar. 

Solo se po~ identif'icar un comnortemiento lúdico cuando 

e1 mismo niño adopte una conducta no lúdica y entonces se 

podrá hacer 1a comnaraci6n entre una actitud y la otra. 

Esto es 10 que de a1vunR f'orma dif'ioulta elaborar une defi

nioi6n de juego que contenga una serie de Rcc{ones esnecíf1 

cae. 

Por parte del adulto, con frecuencia se tiende a interpre~ 

tar el comportamiento tal como lo ve, 1e aei¡;r;na un sentido

ª determinada conducta v se 1e c1asificn en cate~o~{a~ con-
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vencionalizadas. Esto hace que el comnotamiento sea visto -

como significativo y dotado de sentido. 

Sin embnrao, existe mucha semejRnza entre el com~ortamiento

lÚdico y un comnortamiento snálo~o no lúdico (como en los -

e jemnlos anteriores), nor lo oue en ocasiones el jueqo imnl~ 

cará una internretaci6n "no literal" de lo que se observa, 

es decir que eeo es lo que anarenta ser nara quien efectua 

el juego. 

E" una actitud no literal asumida. nor el jugador que permite 

al juepo estar nresente. 

Por lo..tanto, el inventario nronuesto nor Garvey contiene -

loF suficientee elementos que nermiten identificar el juego 

"y que en nosteriores capítulos al hacer el análisis de los~ 

diferentes postuledoe teóricos de eu naturaleza y utilidad 

permitirán llapar e resnonder los objetivos de la nresente 

investigaci6n. 
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Du.rante e1 ae~arro11o de 1a humanidad ee ha tratado de 

eistema.tizar e1 conocimiento humano ~or medio de hinÓteeie, 

leyes, teorías, etc. 

El caso del juego in~enti1 no ha e~do 1a exceución. Ee a~í

que en la~ ori'ft9rae teorías de1 juevo nademos encontrar di

versoe nuntoe de vieta, 1oe cuales en 1R actualidad han ei

do eu~erados por otrae investi~ciones, sin que esto siPni

fique restar1es imoortancia a eus auortacionee, ya que de -

alp:u.na manera han sido e1 nilar de 1ae act1u1let= teorías del 

jue~o y ~oseen e1 mérito de intentar dar una exn1icación -

cientít"ica de1 ;lue..:o de1 nii'lo. 

3.1 'l'BORTA DE LA "IECAl'J'l'ULACJ(l!f DB S'l'A1'11·RY l'ALL. 

La teoría de 1a lloca~itu1eci6n de Stan1ev qa11 t"ue 

creada e '>rincioioe de eiP.10 y eetaba f'uertemente infi1l.en-

ciade ~or los conceotos Darwiniano~ de la seleect6n natunal. 

Bten1ey Ha11 hizo obllervaciones de1 com~ortnmiento de1 jue

go en el !Uf'io y reconoce que el juecro va.rifl con lA. edad; 

consideraba que el juego in~anti1 re"fl.eja el curso de 1a -

evoluoi6n de la eenecie humana. 

Sus observaciones lo llevaron a manireetar que 1a hietoria

de la ea-pecie humana estll recanitulada en todo el deearro-

110 infanti1 individua1. 

Sostiene que el jue¡02:0 viene a eer tan viejo como 1a humani

dad~ qua-el eer humano cuando ee ~que~o, ee eolo un ee1a

b6n de ia cadena evo1utiva de1 anima1 y e1 hombre. 

SegÚn esta teoría 1oe jue~oe vienen siendo veet1gioe de ac

tividades anceetra1ee como lo sería 1a caza, la 1ucha, los

ritoe, etc. 
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Menciona que los juegos de caza tienen importancia entre ~ 

los seis Y nueve años y oue noco a poco serán deep1aEados -

por loe juegos social.es. Asimismo la humanidad en un nrin~ 

cipio fué una sociedad cazadora y al. transcurrir el tiempo

paea a ser una sociedad orgeniEada. 

Todo esto indicaría que el contenido de 1oe juegos son her'!, 

dados y que dan 1ugar a leyes sucesivas, las cuales aerié'.n

si~ilaree a las leyes embriol6gicas. 

A este respecto Piaget difiere y menciona que es impor

tante hacer une distinción entre 1a estructura y el conten! 

do del ~uego 1 

•in contenido son loe intereses -
l'lidicos narticu1Rres li.crsdo" a -
tal o cua1 objeto (mul'lecas, anim~ 
1es, construcciones, miouinae, ~ 
ato.). 
La eetruotura es la forma de org&. 
ntzación mental1 ejercicios, s!m= 
bo1os, reglas y eus variedades." 
(5) . 

Boto :lndioa que e1 contenido de loe juegos va a diferir ee

gún el medio r!sico y social. donde se desarrolle el nifto, -

es decir, que e1 medio ambiente infiuiri en el contenido Y

:o ser& producto da cuestiones hereditarias, 

Por lo tanto, 1a semejanza entre loe juegos y las pr&ctioas 

lile otras 4pocae son de or!gen social y de tradición, 1o 

ouai se transmite entre los niftos de una manera eut{l. 

·(5)Pi~t, J., •La formación l'le1 símbolo en el nifto•; Pondo 
de Cu1tura Económica: México 1961, pág. 214. 
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Es entonces e1 medio socia1 quien imPone 1os instrumentos -

de juego, así como laa variedades de éste y es oor medio 

del contenido y de las estructuras rnenta1es del ntño que le 

ayudarán a elaborar e intriyectarlos a sus prooias experie.a 

cias. 

Apoyando éste Punto de vista Henri Wallon (1941), menciona

que la teoría de Hall es producto de una confusi6n entre lo 

bio16gico y 1o socia1; que si bien es cierto que el niijo 

juega con objetos simulando actividades que han sido modif~ 

cadas como oroducto de una civilizaci6n (caza, lucha, ¡n¡e-

rra, etc.) ayudan un ooco a la teoría Planteada uor Hall, -

sinenbar~o le nreeencie y uso de estos objetos en la actua-

1idad nn sería nada extraordinario, ya que el niño al ac- -

tuar sobre e1 medio ambiente tiene que AdRutar sus PO~ibil~ 

dadas concretas y sue estructuras mentales hacia aituacio-

nee exteriores, que en forma circunstancial serían las act~ 

vidadas orimitivas. 

Esto sería considerado como una incitaci6n directa y cona-

tanta por parte de1 medio ambiente hacia dichas actividades. 

3.2 'l'BORIA DBL KXCESO DE E'TERr.IA. (SCHILLBR-SPE:'ICBR) 

Beta teoría da una exPlicaci6n de1 jue~o en base a ob

servaciones hechas del jue~o animal y dicha exn1icaci6n ti!!_ 

ne una tendencia fieiol6~ica. 

Spencer obeerv6 a los animales oequeños y se interes6 en -

sus conductas de brincar, "9.lonar, luchar, etc., las cuales 

denotaban si<r:nos de ulacer y animación, sin que tuviera un

proo6ei to aoarente de utilidad. 



"Spencer eetablecia la hipótesis 
de que la ener.gÍR exceciva se -
acumula (como uroducto normal de 
un eistemR nervioso sano) y debe 
deB~astar~e. Cuando no exieten -
exi~enciaa ur~ntes de su~ervi-
vencia (en forma de caza, lucha
º emuarejamiento) la sunerabun~ 
dancia de enerp;{R BB invierte en 
ejercicios que utilizan ,.,autas -
normales de comnortamiento, uero 
que carecen de cualquier finali
dad inmediata." (Garvey, 1978, -
uá,11;. 12-13) 
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El punto de vista de Snencer tiene sus antecedentes en otro 

autor de or:!e;en Alem~n llamado ~. Schiller. EPtos antecede~ 

tes se encuentran en una serie de cartas diri~idas al duque 

de Au~etenborp; y que· ee nublicaron en su libro denominado

"La educRci6n eet~tice del hombre". 

A continuaci6n se transcribe narte de la carta XXVII donde

ee puede observar el uunto de vieta de Schiller. 

"La naturaleza -dice el Poeta ale 
man- ha dado a loe seros irracio: 
nales al~o máP que loP meros anhe 
los de satisfacer sus necesidades 
y ha encendido en la oecura vida
antmal cierto reePlandor de liber 
tad. Cuando el le6n no está ator: 
mentado nor el hambre ni nin~na
otra fuerza lo provoca a la lu -
cha, le. :f"uerze. ocioeR se crea a -
sí mismo un objeto que le eea nr~ 
nio: llena el desierto de rup;idoe 
sonoros de desafío y la fuerza su 
~erf'l.ue ~oza de BÍ ~i~mR, ~a~t4n: 
doRe en e~fuerzoe ein necesidad. 



E1 insecto a1etea ale¡¡:remente en 
el rayo de sol, y no e~ un qrito 
de deeteo de lafl necesidadeP. ine:;i 
tiflfechae el oue oímo~ en el cañ 
to melodioso de lo!' uá.j.,roe. "lo= 
cabe ne~r que en talee movimien 
tos hay-libertad, nero no como= 
1iberaci6n de 1ae necesidades en 
general, sino de una necesidad -
determinada exterior. El animal
trabaja cuando el motor de su ac 
tividad es el deseo de procurar= 
ee alP.o que le falte, y juegR -
cuando eee motor es ~imnleme~te
la riquezs, la abundancia de - -
fuerzas, cuando nor el acrecenta 
miento de vida ee excita a RÍ -= 
mismo a la actividad." (6) 
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Deede ese entonces, Schiller hacía una diE'tinci6n entre el

juep;o y el trabajo. Hece mencicSn que el nrimero "e refiere

ª una neceeidBd interior sin al~n fin determinado y el se

gundo sí tiene eee fin y ee nroducto de una neceeidad exte

rior. 

El mérito de Snencer es haber dPdO un ordenaml.ento eolido y 

sistemático a las Ídeas de Schil1er. 

Spencer decía que loe animales inferiore" no jue,.an, que ".!?. 

1o utilizan eu fuerza nara efectmtr euA funciones indienen

eab1ee pare. la conPervaci6n de 1a eenecie (buecl9.r al.imento

y librere>e de su" enemie;oe). 

La Ídea básica de Snencer era de que e1 jue~o ee da por una 

(6) l"inp;ermenn, r.., "B1 juego y eue uroycccionee eocialee"; 
Colecci6n de eP.tudioa humenÍE'ticoa, Edit. Ateneo; PJ{«. 9. 
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necesidad de uastar la energía sobrante que en su mayoría de 

ocasiones se manifiesta como una imitaci6n de los actos úti-

1eB. Es nor eso que los niñee jueuan con ctJ.rros, a la ~e- -

rra, al papá, etc. 

A diferencia de la" niñAs que utilizan su ener,,-ía sobrante 

par? jupar con muñecas, hacer 1a comidita, a 1a mamá, etc. 

Haciendo un e.ná1isis de 1a nresente teoría, se nuede d~ 

cir que hasta este momento se ha visto que el juego de los -

animales y el del hombre son diferentes oor sus condiciones

fisiol6,,-icas, oor lo tanto no cabe hacer una similitud entre 

ambos como Suencer lo hace. 

AsimiFmo, el ser humano no requiere de un exceso de fuerzas

nara juuar. Se ha sabido de niños que fatigados por una lar

~ª caminata o actividad, cuando encuentran un jueao que les

motive a efectuarl.o, inmediatamente suneran el. ca.neancio y -

comienzan a gastar más ener«!es de l.ae que al. narecer ya ha

bían gastado. 

Esto mismo implicaría que l.a energía sobrante se aescargará

e n el jue..:o como una eenecie de debilitamiento haeta el. ya -

no noder, al,,-o parecido a un acumulador de auto. 

Sinembargo sabemos que el. jue,,-o desconoce cantidades de - -

enereía, sencillamente se hace nor deseos de hacerlo. ein -

que interven1~an fuerzas acumuladas para efectuar una activi

dad, tel. vez habrá razones muy oerFonales en alp:Ún niño oara 

no hacer tal. o cual. actividad, o~ro esto nos hablaría más de 

esoectoe nsicol6"'1cos que de cantidad de fuerza acumulada. 

3.3 TEORIA DEI· EJERCICI0 PREPA'RATORIC' DE KA'lL GROOS. 

En 1896 el oPic6lopco ·alemán Karl Groo" formul.6 l.a teo--
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r{a de1 ejercicio nreoaretorio narq la vida seria. 

Su teoría ee fundamenta en que loe inFtintoe heredados, ~e 

hallan insuficientemente deeerro11ado~ deede e1 momento de 

nacer y ee nor medio del jue~o que se cl.eFarrollarán e~tR~ -

funcioneF inetintiva~. 

Graos menciona que solo cuando eeto~ inetintoe ee e.1ercita.n

ee lea nuede con~iderer como ejercicioe de oreoarnción nara-

1a vida seria, y ~í en el futuro el ~er humano como a~ulto -

eip;ue jugando, es norque le fue avrada~le ju,,.ar anteriormen

te. 

Es ae! que los juegos de lucha en loe animales y el comnort~ 

miento imitativo por parte de loe niños, eon la nrenaración

de las actividades que de adulto le corresnonderá efectuar. 

Todo esto indicaría que el juego tiene como objetivo nrena-

rer al nifio nara la vida fUtura, algo as! como un ner!odo de 

aprendizaje y de adquisici6n de actitudes. 

Por ejemplo en el CASO del bebé' que e:e ali'Denta del nccho de 

su madre, al efectuar esta actividad está ejercitando sus -

músculos del cuerno y su equoo sensorial {audici6~, vieión,

olfato, gusto, etc.) el cunl. le será reeducado nor medio del 

juego. 

Sabemos que áste ·ejercicio efectuado nor el bebé' reel-

mente le eerá útil para su vida futura, nero que va ir acom

pafiado de cierte madurez de "ª f'iPtema bio16"1co que requeri:. 

rfi de un tiemno. Es obvio que se requiere e jerci taci6n nara

tener habilidad en al~o, oero trfltar ae exolicar el juev.o ~ 

desde este ounto de vita, sería como olvidar el desarrollo -

de 1as funciones de loe seres vivos. 

Por otro ledo, los niño~ y loF. animales jovenes no tienen la 
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tendencia reoroducir todoe 1oe actos ~ue ven ejecutar, sino 

tienden hacer aquel1os en loe cuales sienten una oredi~ooc~ 

ei6n hereditaria, un instinto aunque muy débil, que ha de -

de~arro11aree con e1 ejercicio y nerfeccionarse cada vez -

:niíe. 

"LejoF de constituir ejercicios -
nrenaratorioe o aun actividades,-
1a mayoría de loe juep:oe que he~ 
mos citado tienden a re 0 roducir -
aquello que le ha sornrendido, a
evocar lo oue le hA .<>uetado o nar 
ticinar más de cerca-en el medio= 
ambiente, en una nalabra a cons-
truir una runnlia red de dis 0 ositi 
vos que nermitan al. yo asimilar= 
la realidad entera, es decir, in
cornorársela 0 are revivirla, dom.!. 
narla o comnenssrla." (P~a.ret, ~ 
1961, náP:. 210.) 

Por todo lo anterior, tanto Grooe como lCJE\ diferentes

autore e revisados basan sus nuntos de vista en jue~~ de an.!. 

males o cantidad de enerP-Ía, nero hay que recordar lo que -

menciona Portman (ot!p:~ 4) resnecto a lRe dif'erenciEH! de las 

estructuras cerebrales entre el ser humano y el animal, las 

cual.es indican no haber mucha similitud. 

Bstas nrimeras teorías f'ueron "4lidae en su tiemno, nero c2 

mo sabemos la cie ncie. también tiene un desarrollo y en la -

actualidad no tienen mucha validez. 



rv AUTORES COGNnScTTTVOS. 
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4.1 HENRI WALLON Y EL JTJErl<1 T'Tl"A'ITIL 

H. Wa11on en su libro "La evoluci6n nsico1of'ica del -

niño" (1941), toca el tema del juei>:o infantil y ren1antea 

a1~nae de lae ídeae ~onulares de lo que es e1 jue~o. 

Su análisis narte de que el juego se ha considerado re1aciQ 

nado con el repoeo y que por lo tanto es contrario al trab~ 

jo. Para él esto no es valido, ya que el niño desconoce és

te c~ntraste y si su tiemuo en gran medida lo dedica a ju-

gar, tampoco implica que éste caresca de esfuerzo al reali

zar una actividad de jue~o. 

Wa11orrmenciona que dentro del juego nueden existir activi

dades que contenp:an un esfuerzo físico por parte del niño,

sin que esto Be uueda considerar traba.jo. Eato se nuede ob

servar en el caso de a11>'.UnBe comuetenciae deuortivas o de -

algÚn jue~o solitario que demande un esfuerzo nor narte del 

niño pera 1o~rar un objetivo. 

Contrariamente a esto, también existen actividades que re-

quieren noca esfuerzo, sin que se puedan considerar no jue

go. 

En este caso se nueden mencionar juegos como el jalar un en 
rrito, mover el agua, pisarla, etc., en donde el niño sien

te un gueto o recreaci6n al hacerlo. 

Otra {dea comun acerca del juego, es que nor medoio de éste

ee restablecerán 108 antitude8 que no ee utilizaron en un -

trabajo y que este equilibrio en 1ae actividades va a pro-

norcionar un relajamiento o descanso nor haber realizado a1 

¡>:una actividad uesada. 

Esto indicaría que desuues de realizar dicha actividad ya -

no ac tendríe suficiente enerp;{a nern de.,arro11Rr otra cosa, 
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por lo nue se nodrÍR dee;cansar leyendo al¡¡;o que resultara -

intereean>.e y que permitiera el rela;famiento o sim0lemente

e1 descane~r. 

Sin embargo Wa1lon. comenta, que esto no siempre ee.aeí,.ya 

que en ocasiones se busca a1~na activiaRd de~ortiva que en 

muchos casos ouede im~licar un mayor e~fuerzo. 

En el caso de un trAbajo que requiere esfuerzo intelectual, 

ee supondría que se busca el descanso en alP;>l.lla actividad -

denortiva, nero muchas veces tamnoco es así, ya que dee~uee 

del tiempo de trabajo se podría descansar leyendo al~o que

demande el mie~o esfuerzo intelectual relacionado c~n el -

trabajo. 

Hasta aquí y como se ha nodido observar, casi cualqui~ 

er actividad nodría caer dentro del jueP0 1 ia cual oodría -

demand~r ?OCO o ni~n esfuerzo comparado con el trabajo e~ 

tidiano. 

Para Wallon lo que harí" diferente el juev.o con el trabajo

sería la utilidad que demanda. éste 111timo, ya que el ;juepo

no nersi«Ue algÚ.n objetivo1 

"En e1 momento en que una activi
dad se vuelve utilitaria -Y ee ~ 
subordina en calidad de medio na
rA l·~R:rar un fin- pierde el a - -
tractivo y lqe características 
del ;fue"º·" ('Nallon 1941, náa;. --
59) . - . 

El punto de vistR de Wallon se anoya en la dietinci6n que -

ha hecho s. Janet entre lo que es una actividRd realista o

prd:ctica. y la actividad lúdica o de jueg;o, en dond~ esta 
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última no tiene un fin de~erminRdo, sim...,1e!'!lente ep; hacerlo

uor tener deeeo~. a•:' hacerlo ein que hfl•¡a ob~~+.ivos t:irevios. 

En e1 C8!:IO de 1.A. activiO:"!O re81 o ur~cti.c9 exietir~ un~ ne

ce~idnd exterior OBra ejr--c1>t~rsr;, e?'! do:i.Oe Jn cond1v~t;13 ee 

ada,.,ta ?Rra obt~n5r l ')~ rt= Fnl t-· r1o~ d8sea.do2 e irnp1 ic8' una 

función de lo real. 

Esta funci6n de lr1 re al y en G1 c;i~o OF'! J.H. ~te +.·i vidr-i.6 ·-:n"·icti 

ca 1'rovoca una "te.1:1.:.,rl T1~ir::niCP 01 rn1e: T)OY 111·~c-1ir: ele lo~ ·nro

cesos cos:noscitivc;r~ r.(.,.d1~h1t::irá. rt e!.~t1 í'.\'t'\81-1..a;i.C 1.or:-r~ndo el -

obj".!tivo. 

En e1 caso del juc? P.O de1 niño J.a 11tensiÓ'!1 nsiq1.li.c;.; •• ee. 

ma!' comnleja e inadRnt:-:rJ;-. i1c,1Ji<lo e 1'1l1ü no er.:-i.f·tt~ unri fini:::tl!, 

dad al e jecut"r ln ''ctivid"d· 

E~ entonces n_,11: l1<:!bi?o a 1.P-. (u.nció:1 :3·? J ~. r'cP.1 1 r.~ l"letoi:- f.'.C 

van inteP"r&.Y1r:l0 a. i.---te cireun2t·An'"!i.;:;s n~r~· '."•1 c. .. •·1~.::"11"' ,~nn f"ina.-

lidad. 

En el niffo e~tA función ªP. lo 1-0::.·n.1., tcndrÁ rp1e irF.e (lC~·""?rr2 

11a.ndo conforme VA.yan Rnarecien•Jo :=:ur- e~.tT""11eturn~ v funcio

nes cerebra1ee que 1e uer:nit~n 1.a a.dantActón y •1odificeción 

de las circunstancias u~r.: Po1.nc:i on'1.r un r,robl~mn o un carn-

bio de conducta. 

Eeta sucesi6n de estructurHe v~tn a.eGdc }_::'>s eJ.omc':"lta1es, ua

eando 'POr su narcc-pci6n con~n'"!tq v ~i:-nbÓli.:::e. l\8otu la comb!. 

nAciÓn de estructura.e. 

Bstn f'unci6n de 1a real que el ni!1o se ir:::i. formAndo, le ne.!: 

mitirf{ disfrutAr E'UF" jue,qo2 y manejar el 11:; dio ~mbicnte co

mo 61 lo deeea. 

Durante e1 crecimiento del ni~o se nodrá onFcrvnr una VRri~ 

dal! de conductas y juep;os a loF 'lUe dedicarÁ m11cho ti.e1'!no y 
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se aTJrecia.rá que no obtiene unn. utilidad 11r;.1cticR l')Or el h!!., 

cho de hacerloe. E~to ee nuede ver cuando é1 ex~erimentP y

hace combinaci~nes tratando de descubrir loe efectos que se 

'Pueden lof!rar. 

~· la miema forma, la imitación y lA ficción :=-on componen -

tee de eu juego, hace simulacros cuando juef!.a e 1~ comi.dit8, 

cuando jal~ una caja eimu1ando lUl carro, etc., su imitaci6n 

selectiva lo lleva a sentirse identific~do c~n loe ner~ona

jee au~ observa (vRdres, he:rmanae, héroes de t. v., etc.). 

Todo e~to combinado con una progresi6n de funciones, marca

rá 1a sucesi6n de juegos durante e1 crecimiento de1 niño. 

Todo esto lleva. a Wa11on a considerR.r oue el ;juef!o e~ 

una infracci6n de lfH: tareas oue im1:)one el hombre adu1 to en 

cuanto a 1R ordenación oue demPndan 1as circunstanciA~ y n~ 

cesid~dee yráctic~e que 1o rodean. 

Eeto indicaría en apArienciR, que e1 jue~o no 1As tom~ en 

cuenta, ~ero en realidad.es en baae a esas tarea~ o disci 

p1ina que se disfrut~ e1 juego, siendo una e~necie de e8ca

pe o im~ulso que lo 11eva ~ romner con lns nresionee utili

taria.e:. Eaiste una esuecie de atracción que induce a1 ni"lo

a experimentar y tocar los límites de 1o aue hRce tratendo

de ~robar y reuetir 1os actos. 
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4~ 2 . EL JUEGO Y LA TEORIA DE .JEAN PIAGET. 

La teoría de FiAget en cuanto a la naturaleza del juego, 

así como sus diferentes· ti~os y características estan estre

chamente vincu1adoe con su teoría de desarrollo de lq intel~ 

~encia, que como se aabe gira sobre loe nrocesos co~nosciti

vos de la Aeimi1qción y acomodBción. 

Par8 Piaget e1 jue~o es una conduct~ que se C?.racteriza nor

la orimF'cia de la asimilación sobre la acornodi:t.ci6n y aunque-

1a imitación en ocaeionee uodrÍA convertiree en :iue~o, (cuan 

do se rel';)ite "'OOr aeimilnción uurR) su caracteríetica b~sica

es i~ de conducta acomodatoria que urima sobre ia asimiia --

ción. 

"Es decir, ia aeimiieci6n (comparada con ia asimiiaci6n bioi.Q. 

gica) es unR relacidn nueva que se intee-r~ a 1os ef!quemas ya 

poseidoe nor si niño. 

Cabe hacer ei comentario que uerR Pia~et ei ser humano no h.!!_ 

reda 1ae reacciones intelectuale~ concreta~, ~ero si hereda

i" tendenciR a orgRnizar ios urocesos inteiectuaies y ad'1u-

tarios ai medio ambiente de una mRnara u otra. 

"La asimiiaci6n imniic" que i" -
'..oersonn. tr0te con e1 medio Ambi
ente en funci6n de sus estructu
ras, mientra~ que 1a Acomodaci6n 
imuiica ia trensformaci6n de ias 
estructur~s en resoue~ta R1 me -
dio ambiente." (·7) 

Por io tanto el jue~o difiere de ia imit~ción porque ésta ú! 

(7) Ginsburg H. y Opner s.·; "Piaget y ia teoriR del de!"f'rro
iio intelectual"; Edi t. Prentice/Heii Intern,,cion<il; '!sual'ie.
i977; uáe.. is. 
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timo se re~roduce ~or medio de un modelo, el cuql no neces~ 

rie~ente uuede ser vie-to, nero ~í Tiercibiao y la conductR -

sencillamente Ee acomoa~ u~r~ deeTiués rel')etiree. 

A diferencia de la i~it?ción, en el jueao existe 1a asimil~ 

ción del evento, el cual e~ reuetido nor si~nle nlacer fun

cional debido a ~ue hay unn interiorizAci6n de es~uemqs on

terioree, en donOe el ~ensF.tIIliento e~t~ orient~ao a un~ sa -

tisfBcciÓn individual sin tomar en cuentf'l el 'T)ensamiento 01?, 

jetivo, que pretende orientarlo a lqe exi~encin$ de la rea

lidad exterior. 

Para tener una mejor coml')rensión del ;ii1eP:o, ee necesRrio ~ 

montarnos a los primeros ~eríodos del desarrollo y observPr 

c6mo se manifie~ta el juego, así como el momento en nue au~ 

rece • 

.. 4. 2. l. PERIODO SEl'ISORIOl!OT!UZ. 

Este período se extiende de,,de el. nacimiento hBPta l.n -

aparición de la funci6n simbólica, esto e" hnetA loe dieci

ocho ~rimeros meses auroximRdR~ente. ~ste oeríodo se divide 

en seie eet~dio$ que ~on 1oe si.c:ruienteF: 

EstRdio r. Piaget considera que en este primer e$

tadio no hay evidencia de j11e~o, ya que nunaue pe nueden o:E. 

servar conductas nlncenterae (succionnr), esta~ son ~reduc

to de ejercicio" reflejos que unicamente conf"ol.idan el. es -

pecto hereditario de la e~oecie humnnA. 

Se conFiderq aue en estP. momento hAV 1.i.n::J cnrenci.~ de cond 11~ 

tas a~nuiridRe o por co meno~ es muv difícil distiru>:uir en

tre 1as conduct~~ hereditAri~r- y 1as ~~renñidas. 



28 

3stadio II. Con la a~?rición de lR reRcción circu-

1ar urim~ria se comienzan a observar ciertAs i~tencionelid~ 

dee de1 juego. Sin emb~r~o e~ muy dificÍl ~recieBr en oue -

momento a~arece y de la misna forma tamnoco ee nuede consi

derar que tod~ reRcci6n circular eea jue~o, e.un~ue 1a mayor 

~arte de ellas nuedan terminRr en eeto. 

La reacci6n circu1ar nrirr.Br~a es un ejercicio funcional que 

termin::t en el ma.ntenimiento o 'redescubrimiento de un resul

tar.o nuevo e intereFante. 

A1 inicio lP. conducta del niño es uor azar en donde ~uede -

encontrar un result~do nvr~d~ble, desuués nor ensayo y e •

rror tratará de encontrarlos, ee a~{ com~ se formaran los 

nrl~eros hábitos carRcteríetico~ de eFte ee~ndo ePtadio. 

"En efecto, ee comnrueba -aunque 
sin ~oder trazar nin~una fr~ntera 
precisa- que desnués de haber da
do muestras de una P,ran atenci6n
y de un ree1 esfuerzo de acomoda
ci6n, e1 niño reoroduce determin~ 
das conductas simo1emente por n1a 
cer, con una mímica de gonrisa·o:: 
de risa y sin la búsaueda de re -
suJ.tados car~cterística de 1a 
reacci6n circul.ar." (Pia,,.et 1gd,1..: 
nág. 127) 

La reacción circu1ar uuede derivarse en jue~o, nero tam- -

bién nuede ser una'cierta forma de adantaci6n ma~ comu1eta. 

E1 cáracter de1 jueP."o nn va a denender de la reacción circ~ 

1ar, sino de1 contexto o funcion~miento actual de1 niño. 



"ObservPción 59: Se recordará có 
mo T.,·,,_ ""rtir de los O; 2 (21) 
ha adauirido la co~tumbre de vol 
ver l" CRbeze haciR atr1e uera = 
mirar loP cu~droP familiPre~ en
esta ~osición (ver N. I., obs. -
36). Ahora bien, a partir de loE' 
O: 2 (23 o 24) uarece nue reuite 
este a.eta siemure con mRyor di -
versi6n y cada vez con menor in
terés nor e1 re~u1tRño exterior; 
vuelve su cabeza mucha~ veces -
riendo con gozo. Dicho de otra -
manera., la reacción circuJ.ar de
ja de ser "seria" o instructive
t>Sra convertirse en un juego." 
(Piaget 1961; oáe. 128) 
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.como se -puede observA.r, el jue,.;o no ee nercibe aun en unR -

forma c1Are, ya Que en ocasione~ se ~caría confundir con 1a 

asimilaci6n adautativa. 

Estadio III. Este tercer est~dio o también denomi

nado estadio de 1RB reacciones circu1ares secundarias, se -

11eva acabo a los cuatro meses y medio anroximad~mente, en

donde el proceso es muy similar al anterior eetadio, con la 

diferencia de que aquí hay una mayor coordinación entre 10-

viei6n y la aprehensi6n. Esto permite que el niño exnlore 

no solo en su propio cueruo sino todo lo que está a su al 

canee con la intención cRda vez mqyor de obtener u1Bcer por 

funcionar o un n1acer de ser causa. 

Esta acci6n sobre 1~e cos9s se tr8nsforma en juego cuando 

e1 f'enómeno nuevo es "comorendido" -por e1 niq_o y no busca 

otra cosa oue el disfruterlo. 



"Observación 60: .•. L. descubre 
la posibilidRd de balancear los
objetos suspendidos del techo de 
1a cuna. ·A1 comienzo, entre 1os.
O; 3 (6) y los O; 3 (l6), estu -
día el fen6meno sin sonreír o -
eonrienOo 1igeramenta, ~ero con
una mímica de interés atento, co 
mo si en efecto estudiara el fe= 
nómeno. Por el contrario, 1ue~o, 
a ~~rtir de lo~-0; 4, más o me -
nos, ya no ee dedica a e~ta P.cti 
vidAd sino con un? mímica exube= 
rnnte de ~ozo y potencia, y así-
hasta los O; 8. " (Piaget 
1961: pág, 129) 
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Se puede observar ~ue en la cita anterior que la asimila -

ción no ee acomnaña de acomodación actua1 (estudiar el fen2 

meno de loF objetos suspendidos en el techo) y ya no se es

fuerza ~or comurender1os. 

Existe una a~imilaci6n de la actividsd oropia, utiliza el -

fen6meno por simole placer de actuar, que es en lo que con

siste el juego. 

Esta com-;iren,,i6n de loe eventos as:! como la acci6n que loe<

provoca mRrcR el umbral de lR inteligencia. 

Estadio IV. ~n este cu~rto estRdio o coordinaci6n

de 1oP eBouemes eecundarioe ee observRn actos mes com~1ejoe 

de inteligencia en donde aoarecen dos novedades relativas -

al juego. 

La primera se refiere a 1R anlicAción de lo~ eEnuem8e cono

cidoe- a i::ituaciones nueva~, las cuR.les a~{ como loe esque -
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mas conocidos son eusceptib1eE". a convertirse en manifesta -

ciones 1Údicas debido a que pueden ser ejecutados por nura

asimi1aci6n, que como Vimoe, es por el simole ulacer de ac

tuar sin que ~e bueaue 1a adaotPci6n o nara alcanzar un fin 

determinado. 

Pia~et en una de sus ob~ervacione~ de e~te cuarto est~dio,

comenta que cuando ~. tiene ocho meses nuince díss y hPsta

cump1ir los nueve meses; después de ap:f'ender a anartar un 

obstacu1o para a1canzar un objeto, estalla en risR cuando 

él intérpone su meno o un cart6n entre la de T. y el jugue

te que desea. 

Lo que al. inicio era· una ade.ptaci6n inteligente (aprender 

apartar el obstacu1o) se convierte en jue~o uor el deaplsz~ 

miento del interés de la acci6n misma, que en .íete º""º es

independiente de eu fin. 

En la segunda carRcterística encontramos que el nifio hace 

una combinación de los esquemRs uranios a otros nuevo~, sin 

que 1os tenga que ensayar o tenga que hacer a1p:Ún eef'uerzo

adaptativo. 

"Observaci6n 621 A los O; 9 (3),
J. est~ sentada en eu cune y yo -
tenRo susnendido nor encima de -
ella su nato de celu1oide. Ella -
tira un hilo que cuel~a del techo 
y sacude así el uato un momento -
riendo. Loe movimientos que hace
involuntariamente mueven su col -
cha; entoces olvida el pato y mu~ 
ve la colcha con los pie~ y con -
los brazos. Al hacer esto, el te
cho de la cunA se sacude también, 
y ella mira y ee arquea para de--



jarse caer 1ue~o violentamente, -
lo cual mueve toda la cuna. 
Después de haber renetido este -
gesto unas 10 vece e, J. ve de nue 
vo su nato y entoces toma una mu= 
ñeca que también cuel¡;¡a del techo 
y la sacude, lo cual hace balen -
cear el uato. Al no~ar e1 movimi
ento de sus manos, las junta y ~ 
las mueve urolongando el gesto an 
terior. Desnu~s co~e su almohada= 
debajo de s{i cabez~ y, desuuás de 
haberla movido, la golpea fuerte
mente gol oeando tambián las 11are
des de l~ cuna, así como la mufíe
ca. A1 fijarse en la almohada ve
los bordes de la funda y se dedi
ca a succionarlos. Este gesto, -
que le recuerda el que hace todos 
los dÍAs ~~ra dormirse, la condu
ce a acostarse de lndo, en nosi-
ci6n de dormirse, teniendo una es 
quina de la funda en lA mano y -= 
succionándose el oulgar, Pero es
to no dura sino medio minuto y J. 
vuelve a las actividades Preceden 
tes." (P:l.aget 1961; pág. i30) -
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Se puede decir que en el ejemplo ant~rior hay una asocia

ci6n de esquemas en donde el niño uor un Proceso aplicado a 

cada uno de ellos en forma análoga obtiene nlacer por hace!: 

lo, sin nue exista una finalidad exterior o esfUerzo de ac~ 

modaci6n. Mas bien ee consideraría una especie de "ritua1i

zaci6n" de los esauemos. 

Be.ta :"ritual:l.zacian" ee observa cuando J. ejecuta todoe los 

gestos hAbituales cuando ~e va a dormir (acostarse, succio

nar eu uul.gar, tomar le funda), y se debe a que éste esque

ma es evocado al azar de otras combinaciones. 



Se dice que éeta "ritu~lizrtciÓn" ureuArPI lR ª'"'"'a.rición de 

lo~ jueuoe simbólicos, aue maF ~ae~ante Be comentarÁn. 
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Estadio V. A los once o doce me€eF ~nroximqdAmcn

te, se comenzarán a AcentuRr 1ae co!lduct~P de "ritua1.i.~A -

ciÓn" del eFtadi"' ant 0 rior, dichaE' concluctR~ ~on coneerva 

dae nor el ni~o debido e ~ue encuentra div~rtido combinar -

gestos que no tienen una relación entre sí. 

Media.nte éete tino de conductA~, el ni1o no intenta exueri

mentar con el1ae, sino más bien Quiere divertiree. 

Para obee:f:.var más amnlia~ente eeto, citaremos una obFer

vación de Pia~t, en donde el ni~o hace una serie de combi

naciones de conductAf'I Ain sentido, lo cual lo lleva a "com

u1icar" la~ cosaP- y 1ue~o re~ite minuciosamente todoe loe -

~estoP con e1 único fin de ejP.rcer una actividRO m~e comn1~ 

ta, 

"0bPervación 63: A los 0;10 (3)-
J. anroxi~a la nariz a lR mejilla· 
de su mamá haPta juntársela, lo 
cua1 1a fuerza a resuirar mucho -
mas fuertemente. Inmediatamente -
ee interee~ ~or e~te ~enómeno, n~ 
ro en lu~er de renetirlo eimnle-
mente o de hacerlo VA.riar ua.ra e~ 
tudiarlo, lo comrylica nor ..ueto:
ee a?arta de e11a al~unoe centím~ 
troe, ~lieRS l~ nariz, infla V .e!2_ 
n1a a1 tern~tiVR'Dente m1-lV f11P.rte-
mente (como ~i ~e ~onara) v des-
uuéP de nuevo ~e nreci~ita ~AciA
la ~ejiL1a de ~u mam~, riendo a -
borbotl)ne!:' .• '!':~to~ .qef!to~ uueden -
eer reueti do~ ri tualmcnte dur~nte 
mP~ de un me~, m~E o menoP unA --



vez diaria." (Piai:et lqG:r: "ªI".• -
132) 
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Tom~ndo cor!lo base estA cita, eA.bemoR que .r. no nec8~itR a-

rru~Rr la naríz "08rP. son~r~e en 1a me ;li11a de e.u mAmá., ne ro· 

uRrR Piafl'.'et•, ée:tA ecci6n es lJ_e~dPt. a ca.bo con el objetivo

de que J. ejerza E'U '>rouie actividPd. 

Estadio VI. Durante éste e"t"aio hAy une nroloniz~ 

ción TiroP-resivR ~el "ritual" anterior, dicha "Oro1onP.:ación 

se mafil.fiesta en ll'I fonoR de consolida.ción de una ficción o 

Fea. un "como sÍ" se hiciera alP-o, nero en formR. ficticia. 

Eeta característica se considera uronia del símbolo lÚdico

y diferente a lo~ simnles jue~os motare~. 

"Observación 64: l':n J. -a quien -
hemo" citRdo en el curPo ae cae -
observaciones nrecedentes en for
ma ureferencial- el símbolo lúdi
co con todPs lRs anarienciRs ex-
tern~s de lA conciencia del "como 
si" comenzó al 1; 3 (12) en lPs -
circunstAnciae sil!'Uientes: ve unR 
tela cuyos bordee ondula.do"' "e "!! 
recen a los de su almohada y la -
toma, la retiene con ln mano de~ 
cha, eucciona el nu1~ar con la -
misma mnno y se acue~ta de 1ado-
riendo mucho. 
Tiene eus ojoe abiertos, nero ca
da cierto tiemno hace un mtiil.o co 
mo PRra hecer alu~ión a loe ojoP= 
cerrados. Por fin, rienño ca_da -
vez m.l:P, l"ritA "nené" (=nono C-
donoir)). 
La mif'ma telR deP.encRdena el mis
mo juerro 1oe dÍQ~ ~iquientes al -



1: 3 (13); ~e sirve con e"te mis
mo ob.ieto del c1J.ello de un nbri.cro 
de su madre. A1 1: 3 (30), lA. co
la de ~u Peno de neluche le eirve 
de almohnda. Fin~lmente, a uRrtir 
del 1; 5, hace hRcer nené ~ SUF -
animalee, un oe.'J y un nerro ae P!:_ 
luche. 

Ip:ualmente, a pPrtir del 1; 6-
(28) dice "e.v6n" (=se.von (jabón)), 
frotándoee 1P.~ mano~ y como Pi ee 
les estuViera 1av~nao en eeco. 

A1 1; 8 (15) y 10!' dies Si"1}i
entes, hace co~o ~i comiera obje
tos, nor ejemnlo, una boja de na
uel, al tiemno oue dice tree bon
(muy bueno)." (Pieeet 1961: náP".-
134) 
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En esta observaci6n ee encuentran do~ carPcteríeticas imuoI 

tante~ a~ símbolo lúdico: el 1'Jrimero se refiere a uti1iz.er

esauemes ya conocidoe y au1icar1os e objetos inRdecundos (

el ver la te1a cuyoe bordee ~e narecen e loP de eu Almoha-

da) y SeP.UndO, B 1R eVocaciÓn de é~aUemR~ que le CBUPRn ul~ 

cer. Esta~ cerPcter{eticae dan comienzo R lP ficci6n. 

Se puede observar que desde el IV estadio el esquema de dor 

mir da 1u~r e rituolizAcione" uara lle?~r ~ un fin (dormir 

se), uero en eee entonce~ no hay eimboli~mo ni conciencin -

de hacer "como si 11 , uueF.to que e1 niYlo ATll.ica fl.Ue P."estos e.l 

e~tar ante 1a almohnda. ContrAriAmente en ia ureeente obse~ 

veci6n el objeto es substituido uor la tela, el cuello de1-

abriFO y haata 1A cola del a~no como ei f"u~ra 10 almohadR. 

La nresencia del FÍmbo1o 1Úclico se obeervP debido a. l'lue el

niño hace une B!'imi1aci6n ficticiA de un ob,ieto e "u ePnue

ma y no ren_uiere ~el. objeto concreto 1')~TP hAcer "como e-i" -
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realmente lo tuviera. 

En este caso no ee nodrí~ cnn~idernr una i~itnci6n nura 

al simbclizar objetos no nre~ente~, es un si~ryLe uarecido en 
tre el objeto y el objeto ausente. 

Est~ ~i~b~liz~ci6n o ua~ecido entre e1 nbjeto, no forzos~men 

te· debe tener una relación con el Sim>ificRdo de éste, e" -

nor eso que el símbolo se coneidera una motivaci6n interna y 

nere~nal acerca de a1~o, contraTiamente a1 siano, que se con 

E'i.dera una ene stión convencion"l v social, en donde hay un -

acuerdo '7enera1, Un ejemnlo de ello son 1""' matemáticas, el

len<?"U.aje ,. etc. 

Con éete est,,dio se concluye el ner{odo seneoriomotriz, 

en donde se 't!Uede obeervar que ceei todos loe estadios dan -

lu~ar a una aeimilación funcionRl o un simule funcionamiento 

uor '!'lacar. 

Esta conducta no tenderá e deea'!'arecer en el E<il!"'llente oorÍQ 

do de desarrollo ni en la. adu1tez, más adelant,e vermes como

ee le incOrnore.n nuevos e~quema~, uor lo que el -placer de -

funcionar ve a continuar. 

Pia~et dice que éste nlacer va observarse en el adulto cuan

do nor ejem13lo adquiere un automóvil o un radio. 

La~ ~rimeree vecee va encontrar ~1~cer haciéndolo f'uncionar

o nrovando PU efectividad sin que tenp:a un objetivo nrecieo, 

simnlemente uor el hecho dé hacerlo funcionar o ejercer un -

poller sobre el, 

Posteriormente ésta acci6n se saturará, cuando el acto ya no 

imn1ique alp;Ún aurendizaje y eolo se volvera activa, cuendo

exif'ta la necesidad de hacerlo. 



17 

4. 2. 2. L!'S JllE"OS STl"~C"LICOS. 

Al término del !"'leríodo eeneoriomotríz anarece otrn f1111 

ción denominad2 PimbÓlicn, la cuP.1 ee hn venido formAndo -

con 1~ combinAción de eFquemas practicados durP.nte el tran~ 

cureo de loE estqdios anteriores. 

Eeta función simbólica, se refiere a un conjunto de conduc

tas que exnlican le evocRciÓn renresentativa de un objeto o 

de a1gÚn acontecim.i.entc aueen~e. 

En el c"so de lcr,o juego" simbÓlicoe, va. imnlicar la renri:-

Eenteción de un objeto o la forma ficticia de al~o ya vis-

to. Por ejemnlo: E1 niño que mueve una caja ima~inando un -

auto~6vi1, reore~enta eimb6licamente a ~ste Último nor l~ 

~ri:nera y ee eatieface con una ficción. 

El juego simbólico va a evocar co~ductaB de un objeto habi

tual, ya e;ea con atrae euetitutoe; o "in al'1;UnR RVUd" mnte-

rial.. Be as! que el niño hace como ei durmiera, que jueP"a 

con una caja eimul.ando un carro, que simula ma.niou1ar las 

·cosaP que observa en los cuadroe, en 1ae naredes, en lee- 'f,2 

tografíae, etc., y que podrá traer y llevar a donde él qui~ 

ra. 

El juego simbólico tiene sus antecedentes en 1a "ritunliza

ción" que ee mencioncS en 1os estadios IV y V y en la imita

ción directR o en preeencia de los objetos que también se -

mencionó en el estndio IV. 

Los juegos e;imbÓlicos a1 igual que el neríodo eensoriomo- -

tríz. ~rcsenta tree es~adioe; loP cu?.le~ el nrirnero Ruerece 

con la finalización de dicho neríodo y terrnina Rlrededor de 

1o~ cuatro añoe. 

El ee~ao estadio va de loe cuatro a los e;iete_a~os; y el-



tercero comienza con la finalización del anterior y terminn 

a los once o doce años, donde se observa lP... decJ.inación de1 

eimbolismo a favor de los juen;os de re11"las, 

En el ~rcsente trabajo éete tercer eFtadio no ee analizará, 

por considerar que ~ale de los objetivos nro~uestoe nor es

ta inveetiP,ación. 

P 1UJ.'E!i ESTADTC'. 

Al ·ieual que los .iueP-oe sensoriomotrices, 1os jue-i:r.os -

simbólicos están clasificados en varios tino. Dicha clRsif.! 

caciórrestá en función de la eetructura de lo" eimbólos que 

se utilizan como im•trumentos de asimilaci6n lúdica. 

TIPC' I A. Proyección de eequemas simbólicos sobre 

objetos nuevos: 

Debido a le evoluci6n del esquema simb6lico que el niño vi.!!, 

ne nresentando en los diferentes estadios del neríodo seneQ 

riomot;íz, llega el momento en que gracias al jue~o, esta -

blece una correspondencia entre el YO y los otros, en donde 

el niño atribuirá a las cosas, los esquemas que ee le han -

hecho familiares. (esto se debe en ...ran medida el mecanismo 

de imitaci6n) 

La diferencia de un esquema BimbÓlico v ~ste nrimer tino de 

estadio, con,,ie.te en que el "rimero tiende a renroducir una 

acción proniR o uara sí en forma ficticia .• 

En eJ caeo de la ~royección de esquemas scbre objetos, ~eta 

misma acción Pe adjudica a loE' ;iuv.uetee del niño uara que -

desarrollen la conducta deE'eada, E'ería algo así como una --



NíJ !JEUE 
Wdt.iOTECA 

genera1izqción de e~t~~ conduct~s. 

"Ob,,ervación 75: Al l; 6 (30), J. 
dice "1lor!l, 1lor::i '' a !7U ..,,erro e
imi ta ell~ misma el ruido del - -
1lanto. Lo~ días siP'1.liente~ hRce-
1lora.r a su OEIO, a un nPto, etc. 

Al l; 7 (1), h~ce llorar R su
sombrero, etc •• " {Piaget 1CJ61; -
;iá""· 169) 

39 

Como ~e puede obeervar, no eR J. Q!l.ien directAmente rcore-

senta li:i. acción de 11orar, Eino son otroS: ,jueueteEt quieneEl

llevan a cabo la acción, eRto ee, hnce que los objeto~ imi

ten los acontecimiento~ por deseo8 de ella. 

Esta proyección de ePquemas simbÓ1icos se comienzA a ori"i

nar deede el eE1tadio IV del ueríodo sen~oriomotríz, en don

de J. desnués de haber juRado ha.cer como que E'e duerme, con 

e1 DE!.E'O del tiemllo hace 11orar a su nerro y a !:7'U OFO, en 

donde e1 deseo de l~ acción no e~ n~:ro ella, ~ino n~ra o 

tros objetos. 

TIPO T B. I.a proyección de e~auemas de imitFici6n

sobre ob.ietos nuevof?. 

Se dice que éete tiuo de conductas ee comnlemetRrie a la an 
tenor. 

Estas crynductas eon proyeccionee de e~quemAe. ~imb61icoe R 

ob,ietos nuevo", en donde 8e subeti teye el ob.ioto habitual 

~or medio de 1a imit8ción. 

En e~te caso ya no hace que los objetos imiten 10$ aconteci 

mientoa, eino que el niffo imita la acci6n, la cuaJ. no es -

pronia. 



"Observación 76: J. al l; 9 (20)
:frota el piso con una colcha y -·
después con una taryA de cartón y
dice: "Abébert, barrer" (como la
nortera). B1 mi!:lmo día se 1balR -
los cabellos hacia atrás mirándo
ee en un espejo y dice riendo: "
paná". A los 2; 4 (13), h~ce como 
si cosiera y helara un hilo en -
una_ colcha de la cual dice "rota" 
nor j1.Je.o;o. 

L. al l; 7 (12) ha.ce como si 
leyera un neriódico, y seffala con 
el dedo al«Unos lu<>:ares de la ho
ja de. naoe1 que tiene en sus ma-
nos mientras murmura en voz baja. 
Al l; 8 (2), hace como si telefo
neara, desnués hace telefonear a
su muffeca (hAciendo una voz na- -
eai). Loe días sitl'llientes, tele:fo 
nea con.diversos objetos (hojas= 
envueltRs en :forma de corneta),"
(Piaget 1961; nág. 170) 
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Se ~uede decir que en é~te tipo, como en el anterior, exis

te una imitAción, aunaue dichA imitaci6n no es tan ~ura; ya 

que ~e uuede ob~ervar q~e c~dA vez utilizA m4F intarmedia-

rios nArR lle.Q'.'Ar a una acción oue dene~ .• 

Asimismo, dicha. imi tRción no es tl'n uure noraue nodiendo -

imitar directA'110nte el l'toilelo, el ni'io utiliza objetoP in-

termedi~rios que 1e sirven de eimboJ..izantes nar~ 1.1e¡Cte.r a1-

jue17,o, 

TIPO II A, ABimilaciÓn simnle de un objeto a. otro. 

Esta sea:unda etana del estadio I ha sido li~cramente obser

va.da en 1oe diferentes eF1ctuel!lris anterioree. 
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Ef!to ee le. he uodido observar desde el e"tadio VI del ner:Í._2. 

do sensoriomotríz, en donde el niño h~ce un~ ~eimilación -

ficticia de un objeto a ~u ePouema (unR. cola de asno tomada 

como almohada), así como en la ~rimerA etnua de los jue~os

simbólicos (tina IA y IJ3). 

La diferencie entre lA~ conduct~~· ~nterioree y la nctunl, -

es que en é~tA Última., 18.s ::t~imilaciones e:ion directes y oc!:!_ 

si~n~n el jue"º' a diferenciA de loe ti~os anteriore~ donde 

éete a~imilación veniP insertPda en la acción como conjun--

to. 

"Observación 77: Al l; 8 (30), J. 
acaricia loe cnbellos de su mamá
diciendo ªmicho, micho" {equiva-
lente a un ~ato). Al l; g (O) vio 
unr-t conch8 y di jo "te.ZA"¡ -pero ª!! 
tonceP ella FolP..mente h:=icía. como
si bebiera. Por la ma?lana, frente 
a la misma conchR, dijo "vaeo" Y
dePT')uée "taza"¡ lueP.'o "t?"onbrP.ro"
y fini=i1mente "barco en· e1 apuA ''· 

Al 1; 9 (3) tom6 unR caj~ va-
cía y l" hizo ir y venir diciendo 
"a.utomóvil "· -~l 1; 9 (:?O') ee lle
nó una mRno de conchRfl y dijo 11

-

fiore~ "• 
Al l; 10 (30), uuAo una canch11 

sobre el borde de una uren cRja y 
1a hizo caer diciendo: "~ato en-
lR 'l'J~red": de~nuée (~dn hP.Cer na
dR) 11árbol" y finRlrnente (Tlonien
do lr::i concha sobre su Cf"beza) "
haetA "rriba" (del árbol: ella. 
vio lR vísuera al pato trenado en 
un nino). 
Al 2; l (7) ee uuPa una concha en 
el extremo de su Índice y di jo "
de" (equivale a dP.dP.l) y deenué"-



1a frot6 contra otra como si co
eiera y dijo "remendando"." (Pia
get 1961; pág. 172.) 
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Se puede observar en 1a cite anterior, que loe hechos que -

se le 'Qreeentan a J. ocasion!ln el juego o le sirven de pre

texto 'QBr& que éste B'Qareeca. A diferencie de loa tinos an

teriores donde la acci6n venia imulicita en el evento. 

~IPO II B. Asimilación del cuerno nropio al otro

o e objetos cualesquiera. 

Este tipo de acciones correenonde a una nrolongación del t~ 

po I B (nroyecci6n de esquemas de imitación sobre objetos -

nuevos), en donde e1 nil'lo "e identifica con otros '09rPone

jee, existiendo 1e imitación como básica. A este tipo de 

juego ordinar1HJ11ente se le llama "jue~o de imitRciÓn". 

"Observación 801 Si en J. narece
haber un ligero entrecrur.amiento
entre esos jue..:os del tipo II B, y 
1oe de la fonne II A, en cembio -
en L., son exsctamente contemlJO~ 
neos: e 1oe 2; 1 (27), ee uresen
ta e su medre imitando loe ~stos 
de J. y diciendo1 "Be (yo soy) J~ 
que1ine." 

A loe 2; 3 (22), ee el certero 
y e 1os 21 4 (7), dios (sola en -
un rincón de mi oficina)r "Soy -
Chuquette" (une 11111iguita aue vino 
e verla recientemente, '!)ero no -
1os d!as inmediatamente anterio
res). 

A loe 2; 5 (2)1 "Soy Sueene C
eu madrina) y a loe 3; O (15)1 -
"Be Teresa con su sombrero de te!: 



ciope1o" {a1deana de1 Va1eis). 
A 1os 4; 3, L. está de nié, e 

mi 1Rdo, inmóvil, e imita una ee 
~cie de ruido de camuanas. Le = 
rue~o dejar de hacer1o, uero con 
tinúe. Le tano entonces 1a boca= 
con 1R mRno y me resnonde indig
nada pero conservando siempre e1 
tronco recto, y diciéndome1 "No
ha¡rae eeo, soy una ig1eeia (=cAm 
panario)." {Pia~et 1961; pág. -= 
174). 
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Bate tipo de im1.tación como 1a I B no es pura, ya que éeta

se subordina a 1a asimi1ación 1•ldica, norcue el nil'lo no ee

ooncrete a copiar e otro, sino interna1iza totalmente a1 -

personaje (como e1 e1 tino II A). 

TIPO III A. B1 de 1ee combinaciones eimnles, 

Se dice que un" vez constituido el eímbo1o en eu genere1i

dad (como en loe tipos anteriores) se desarro11an inmediat~ 

monte en combinaciones simbÓ1icee veriAdee. 

Betas combinaciones se vienen dando desde 1oe tipoe II (y -

en ocasiones desde e1 I), 'P8ro son muy rudimentarias. 

Bate tercer tino de 1""' combinecionet< simp1e<1 11e cerecteri

za norque el nil'lo hace une traenoeición de 1ne escenas rea

les de1 nil'lo a 11u juego; en donde e .. tes e11cetlf'e 1ae de11err_2 

llartl en 1a forme que narticinen ma., objetos. 

"0beervación 821 r ••• a partir del. 
final. de1 ee~ndo el'lo, reprnduce
iecenas enteras con eue mul'leca .. 1-
1as viete, 1ee tu.ce caminar y 1ee 
dice discursos; les de de comer y 
de beber y se asocie a su comida-



y 1uego arre~1a e todee en su ar 
maria. Estos jue~os se desarro = 
11an ~nidamente loe meses ei -
guientes con resnecto a 1oe de -
J,, 1o cua1 exn1ica eu nrecoci-
dad mayor, 

A 1os 2; 7 (2~), inventa una-
1arga escena de 1avado de rcna,
eecado y n1anchado ·de 1as eába-
nas de sus muñecas y desnuee ba
Ho ~nera1 de e11Rs, en la cua1-
e1 dete11e era muy bien imitado: 
.(PiRget 1961; l)ág-. 178) 
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En 1a presente observación hay una renroducción de escenae

enterae, en 1uger de aeimi1aciones simules o imitaciones --

• aeimi1edae como en 1oe tinos II A y B, 

Lo notable en estse combinaciones simbólicas, es como L, %'!!_ 

produce y nrolonga 1Ó real, debido a aue e1 e{mbo1o imagin!_ 

tivo, ee utilizado como un medio de exl'reeión y de exten -

eión, y no a un fin en sí miemo. 

~IPO III B, Combinaciones compeneatoriae. 

Bn este tino de combinaciones, e1 nifto intenta corregir 1o

ree1 m~e que renroducirlo por n1ecer. 

Mediante el juego e1 niño ejecuta ficticiamente una acción

l)rohibidB, lo cua1 en 1a vide real no lo nuede hacer, 

Batee combinaciones comnensetoriae, eon una nrolo~ción ~ 

tura1 de 1a asimilación de 10 rea1idad que ha venido hacie~ 

do e1 nifto nor medio de 10 ficción simbólica uti1iznda en -

eue ~uegoe, 

"0beervac1.Ón ·a4: ••• A 1os 2; 8 -



(6) J. ~onta en c61era contrR su 
"Oadre, qufere Po1ne9.rJo, etc., -
y como eeto uuede re~ultRrle mal 
de uronto Rri tA bru~ce.me ~te: "-
Ere ~ucho m~s bonito cuando Caro 
lina (una amiP.a de ~u nadrino) = 
e~taba enojada. con 'OAdrino. '' - -
Cuenta entonce~, lo cual ee nura 
imaginaci6n, que Carolina dio de 
~OlDee a eu nndrino y desnlaza -
aeí todo el ~roblema sobre e~tA
eecena ~ue ee nene a imitar en -
detalle. 
A continuación, EiU madre le vue1 
ve a hablar de su c61era inicial 
"Oera J. no quiere eaber nada: "
No, es Carolina." A loe 2; B (7) 
estando bajo dieta, inventa toda 
una eecena de comida." (Ptasret -
1961: náe:. 1'32) 
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Bn e~tA obeervación ~e puede anreciAr una conducta com~en~~ 

toria, que en ocnsione~ viene a ju~ar un nane1 de catársi~, 

ya que el temor a ~reeentar una conductA deeeada, lo caneli 

za a otras uer~onos u objetos, sustituvendo o co~nensando -

sus uroniae necesidades, que en la realidad no nodría hacer. 

Sería alffO así como uermitirle al YO tomar de~quite de lR -

realidad. 

TIPO III C. Combinaciones liquidatoriae. 

Rete tino se caracteriza en que el niño, cuando se encuen-

tra ante situacione~ de~a~rad~bles o nenoeas, trata de com

nensar 1ae accione~ como en el tino anterior o acentRr 1a -

eituaci6n. 

Una vez ocurrida lP. !"i t•1"ci6n ñeen¡>:radable, el nii'lo la ª"i-
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mi1a y 1s combina con otrae conductas. 

Ea entonces aue mediante_-ei jue,o;o, e1 niilo. intenta• revivir-

1as. accionee en forma eimbÓ1ica, trasnoni6ndo1a a otroe ob

jetoe. 

"Observación 861 A 1oe 2; 1 (~),
J. ha tenido miedo sentada en una 
nueva si11a a 1a meea. Al. medio -
d:!a e11a co1oca sus muñecas en uo 
eicionee incómodas y 1ee dice: "= 
Esto no hace nade., está bien, - -
etc.", repitiendo 1o que se 1e ha 
dicho a e11a misma. A 1os 2; 3 -
(O), 1a misma escena ee reuite -
con un remedio que e11a adminie-
tra a un cordero. 

A 1oe 3; 11 (21), est.t imure
eionade por 1a vieta de un pato -
muerto y deep1umado oue está uue!!. 
to eobre 1a mesa de ia cocina. -
Por 1a mañana 1a encuentro eo1a,
extendida e illl11Óvi1 sobre e1 di
v.tn de mi oficina, con 1oe brazoe 
contra e1 cuerno y 1as oiernae -
p1egadas: •¿Qué haces, J.?-••• -
¿Beti!:s enferma? - ••• - Te due1e al, 
go? -Wo, eoy un pato muerto." (-
Piaget 19611 uilg. 183) 

Bn 1a cita anterior podemos observar que ee por medio de1 -

jue~o que 1iquida eue ma1estares en cuanto a una experien-

cia que 1e ha desagradado. 

Se uodr!a decir oue reuroduce isa esoenRe en 1ae que e1 YO

ee ha eentido amenazado, y es uor medio de1 juego oue 1e -

permite aeimi1ar1o y vencer eu temor. 
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TIPO IV D. Combinaciones simbólicas anticinato- -

~-
En este tino de juego el ni~o trata de eceutar una orden o-

conee jo, ea muy narecido a la liquidación del ti~o anterior 

con la diferencia de que hay una anticiuación simbólica de

les consecuencias o de la desobediencia. 

"Observación 87: J., a los 4; 6 -
(23), se pasea nor la montaffa nor 
un camino escarpado; "Cuidado con 
eea piedra resbalosa. -¿Sebes? ~ 
•a~cege (ver oba. 83) ya nas6 -
una vez l!!lobre una nied.ra y no ee
fij6 bien y entonces se reebal6 y 
le do1i6 mucho". A loe 4; 6 (26)
sn otro camino un noco neligroeo, 
la nrevengo mostrándole un torren 
te que está al fondo de la nen -= 
dientes "¿Sabes lo que ha hecho -
mi amiga la negrita~ (Ver obs. ~ 
84.) Rod6 nor la montaffa abajo~ 
hasta el lago. Rod6 cuatro noches 
ee~das. Se maltrat6 terriblemen 
te la rodilla y le nierne. Pero = 
ni siquiera lloró. Se la llevaron 
deen~e. Estaba en el lago, no ea 
b{a nadar y casi ee abogó. Prime= 
ro, no la encontraban y luego e!. 
-¿C6mo sabes eso? -~e lo dijo en
el barco (el barco en e1 o'tle J. -
vió oor nrimera vez une negra es
tá en el origen de este ciélo)."
(l'ieget 1961; p!Íg. 185) 

Se puede observar oue hay une reorodunción de lo real, pero 

la anticipaoi6n exacta o exagerada nor el niffo, sigue sien

do lúdica, noroue a neear da la deducción obtenida, ~eta ee 

atribuida a un comna~ero imaginario. 
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SE~!TNDO ESTADIO. 

Como ee mencionó anteriormente, éste e~t~dio comienza

"-Proximadamente a lo" cuatro af'íoe y finaliza. a los siete. 

Una característica imnortante en éste estadio, es que los -

juegos simbólicos comienzan a diAminuir debido e que el ni

fto se aprÓxima cada vez más a lo real, por l~ tanto el sím

bolo comienza a perder su caracter de deformación y se con

vierte en una renresentación imitativa de la realidad. 

Existen aquí tres características que empiezan a marcar una 

diferencia entre loe jue~os simbólicos. 

I.a i;>rimera se refierP. a un orden secuenci"1 y relativo 

de las construcciones lúdicas, a diferencia de aquellas 

construccione" llevadas a cabo en los ª"tedios I y III, en

donde se observa une coherencia y sistematización en el ju~ 

go, nero que en éste momento aumenta y se hace cada vez más 

secuencial. 

A medida que el nifto se desarrolla esta secuenciación es -

llllÍs clara. 

"0bBervación 881 A lo" 4; 7 (3),
J. lleva une niedre que represen
te el fraBco de leche de Honoria
( joven valense que nos trae la 1~ 
che nor la maftana)1 "Soy la herma 
na d~ Honoria y vengo norque Hon~ 
ria eBtá enferma. Tiene toeferi-
na. Tose y escuna un nooo. Sería
muy rnRlo si a la nifta (o se"- a -
ella misma) se le conta~ia (todo
esto está dicho con un acento va
lenee y arrastrando la r: ademáe
es enteramente ima.~nario). Sefto-



ra, ¿quiere 1eche? -Gracias. -J -
Ah¡, lle"Ué muy tarde. Ye Viene -
Honoris. (J. cambie de ,,.,nel y t2 
ee.) Yo no me le acerco a la ni-
fia nara no ne1rarle la toeferina -
(~esto de vRcier la leche). No -
creo que yo le conta~ie la toefe
rina a esta leche. (J. ee conVier 
te ahora en ella mi~ma que eRtá = 
tomando leche.) Neceeitamoe mu -
cha, tú eabee; Maréca~e (obe. 83) 
me ha dicho aue ella traería de -
Arolla (donde está ese día la ma
dre de J. ) a ,Tul.ia, Claudia, A~ 
tina y Pilomena. NeceeitamoP mu-
che leche nera todoe eetos nifioe" 
(todos ime~narioe), etc •• " (Pia
get 196i; pá~. 187) 

Una segunda característica que ee observa en el juego, ee 

una esnecie de ureocuuación que y,{ en aumP.nto uere. eer lo 

mee YBrídico en la imitación de lo real. Veamoto. 

"Observación 89: J., a nartir de
los 5; 6, nasa la mayor narte de
eu tiemno or~anizando escenas de
fRmilia, educación, matrimonio, -
etc., con suA mufle ca~ y conRtrit--
711ndo caeRe, jardines y a menudo
mueblee. 
A loe 6; 5 (12) edifica nor medio 
de bloquee y palos una ~ran casa, 
una cuadra y una carnicería rodea 
dae de un jardín y con acceso e 
caminos y avenidAs, Sue mufiecas -
circulen y dialo~an sin detener -
ee, pero la atención está nueeta
nrincipalmente sobre la exActitud 
y el narecido de las conetruccio
nee mRterielee." (Pie...,t 1961; -
ná1:>. 1Fl8) 
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Este tino de eecenas combinan dos as~ecto~ imnortentes, nor 

un ledo el ejercicio lúdico eeneoriomotríz; y nor el otro -

el aF.necto intelectual·del símbolo miemo, 

Se considera que a eeta altura el símbolo lúdico hR evolu -

cionado y no ee concreta en unR eimnle coui!.'., eino que tra

ta de hacerlo lo más real noeible (hacer caeae, carnicería, 

cuRdre, etc., nor medio de bloquee) y eolo el teme ~neral

de lAB escenas ei¡i:ue siendo simb61ico. 

La tercerA y Última ceracteríetics de éete ae~do eetadio, 

que ve .de loe 4 a loe 7 años, ee refiere al comienzo del -

eimboliemo colectivo en el juego, dicho eimboliPmo "e mflni

f'ieE<ta con una direcci6n ordenada y de coherencia •. 

l·Oe uapeles deearrolladoe durante el juego "" hacen cada -

vez máe diferenciadoe y eocifllmente comnlementarioe, Beto -

viene a eer nroducto de la eocielizaci6n y el deearrollo en 

el niño en donde hace una mezcla diferenciada de lAB adaui

eicioneá eociAle" y mentales. 



4. 3 SI!f.BOLIS"O INCON'SCIE>:'l"E, Cl"N'\CIE"l'l'E Y AFECTIVIDAD EN EI. 

JUEGO VISTC "P0R "PIA~~T. 

Cuando se habló del jue"o simbólico nudo observoree -

que éete ee oµueeto al .i•le¡¡;o racional y a la vez contiene 

un ti.'!'O de nene~miento que re"Jresenta ai~o concreto. 

De lR misma formA se vió que el símbolo es una eeimilación

de lo real al YO y que esto se debe a que entre máe oequeño 

es e1 niño, su ~ensemiento eetá menoe edRntado a lo rea1. 

Este eímbol~ es descrito nor Piavet de RCUerdo a como la ~ 

escuela lin¡>:Uietica eaussuriane lo ha considerado, y este

se refiere al. eÍ•bolo como un eignificsnte·nmotivado, e~ d~ 

cir que tiene una referencia o semejanza cualquiera con su

significado social. 

Para referirnos al simbolismo inconsciente en el jueyo, "!'i~ 

get en su libro "La fonnación del símbolo en el niño"-·- -

(1961), no define el ténnino inconsciente, nero lo relacio

na con el eueño infantil, sin que se conside"" que el in -

consciente sea algo en donde el sujeto no se da cuenta de -

las cosas, va que nara él, el inconsciente i>;Uarda cierto 

grado de consciencia. 

Sin emba:r;-go,. al.ude de que· h_ay otro tino ele. símbolo. menos -

consciente que 01 anterior y que denomina "e.imboliPmo secun 

dario." 

Desde el nunto de vista de "Pi.a<>et, el símbolo rebasa el in

consciente debido a que ee conP~derAdo un t6do, ein que e~

to ouiera clecir ,,,,., en el juego aiillbÓ"lico no <1xistan cier-

tas manifestaciones de un simbolismo m~s ~rofundo, qua den~ 

ta nreocunaci6n en el sujeto que en muchee de l~s veces '1-

ignora. 
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Detal1emo~ un poco en eue conceptoe. Piaget comenta aue - -

cuando un niffo asimila en su jue~o un objeto cualquiera, e~ 

ta aeimilac16n en la mayor!~ de loe csaoe ee consciente. 

Eeto miE:mo da a entender en una de eue obeerva.cionee. a J. 

cuando tiene un affo diez meses (0beervaci6n 77; Tino II A), 

y nene una concha sobre una caja y exclama "gato en la pa -

red"; ee con~idera aue hay une conscienciA en J., porque 

comnrende el eentido del. símbolo al decir "ga.to sobre l.a ".!!: 

red". Esto párs Pia~et es una muestra del símbolo conscien

te primario. 

Decíamos que también existen símbolos cuya eigni~iceci6n no 

ee comnrendida nor el. sujeto, lo cual él llama símbolo in~ 

consciente o eecunda.rio. 

"Por ejemnlo, un niffo celoso del
nscimiento de un hermanito, jlU!;an 
do nor casualidad con dos muffecae 
de tamaffo desigual, har>Í oue le -
pequeffa ee vaya bien lejos de via 
je, mientras oue la «randa ee au!: 
dará con eu madre: sunoniendo que 
el sujeto no comprenda oue ee tra 
ta de eu menor y de él mismo, di= 
remos entonces aue hay e~mbolo iB 
consciente o secundario." (Pia11:0t 
1961; p;(g. 235) -

Para Piaget eete tino de juev,o ea relativo, debido a oue -

existen una serie de intermediarios, entre 1As aeimilecio~ 

nea conscientes e inoonecientee y noroue todo símbolo ee a

le vez consciente bajo un 6n,lllllo e inconeciente bejo otro. 

Mencione oue cualquier neneemiento, a~í eea el m;(e racio- -

nel, ee e la vez consciente e inconsciente. 
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Esto? interm.ediarioF a que se reriere Pi.a'!'et contienen as -

necto~ que noseen una funci6~ afectiva nreciea y que no ~o

lamonte eati~facen al YO e~ general (como en los jue«oe si~ 

b6lico~ liquidatarios y comuensatorios). 

Son ~ues lo8 eimbÓlos afectivos donde se encuentran 1as a~i 

milaciones eecund9riae, uero aclara que esto es cuestió~ de 

«rado y no de divisionee esuecíficAs, ucrque todo ~imboli$

mo contiene un interée: v un valor afectivo, como cualquier

nensamiento. 

En cuanto a lo coneciente-inconsciente ael juego, seílnla -

que siem'Ore el reeu1. tRdo ee cnneciente, ne ro en cue..n·to al -

~roceea de aeimilació~ que lo ha ~armado, no hay unq toma 

de consciencia completa. Esta es, que el reeultqdo de todo

trabaja me~tal tanta racional como simb61ico es conPciente, 

~ero el mecanismo que lo lleva a cabo es ocu1to, sin que -

se considere que el inconsciente sea una regi6n anarte de1-

"ee~íritu", ya que cualquier nroceeo nAiquico tiene un uaso 

continuo del inconsciente a la consciencia y viceversa. 

Por lo tanto el inconsciente estará en el anarato mental, 

tanta en el asnecto intelectual cama en el afectivo, sin -

que acune una r<:gi6n estructurnl, ya que la rel~ción canF -

ciente-inconsciente ee E'o1o un asunto de v.rRdo de re nexi6n. 

Bn el caso de loe eímbo1as que ori~inan algÚn tina de

nensamiento, no ee con~idera aue uno~ sean urimarios Y o -

troe secundarioe, eino que todo símbo1o eP Y nuede ser, a -

1a vez nrimario y secundqrio, eE' decir que 13..ñem~e de e.u si!!. 

nificRci6n inmediata y comnrendida nuede tener si~ificaci~ 

nes mÁe urofundR~ que escanan momentanéamente o desde hace-

tiemna a la consciencia del sujeto. 



"Cuando el ni""' jue,,-a h" hRcer -
de una concho un P'A..to o un R.1.ito-
0 a ser él miemo un carnnanario o 
un pato "'Iiu9rto, exnreea con eeo-
1o que le interee3, en el ~enti
do m1h B'!l1)lio ae la. nalabra; en
este sentido hay nsimilación de
lo real al yo. Pero. se trata de
intereees mome'lt6.neos y situados 
en 10 neriferia del yo. Sn el -
eímbolo eecundario, al contra -
rio, son las ureocu~aciones ínti 
mas y continua~ la~ que entran = 
en jue¡;o, los deeeos eecrRtoe Y
con frec1.ienci.a inconfesable e." 
(Piaqet 1961; náe. 240) 
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Pia~t divide los eímboloe secundarios en tres_. grunoe de ef~ 

bolos lúdicoe s 

a) Los que se refieren R intereses liqadoe al nro-oio cuer -

-oo, donde incluye la succi6n v la excreei6n. 

b) Los que se refieren a sentimientos femiliares e"lemente 

les, donde incluye el amor, los celos y le agresividad. 

c) Loe que ee refieren a lee preocunacionee centradas eobre

el nacimiento de loe beb6s. 

De esta forma, se lle~a anreciar que el símbolo inconsciente 

o secundario está nreee'lte en el ni~o y que dicho eímbolo -

contiene un9 si"'!1ificaci6n que no es inmediatamente conocida 

"ºr el "ujeto. 

Se coneiaerA oue ln eirnbolización realizetd~ en lo!?! niPioe en

tre l.ori dile v cni=ttro ~?!:o~., est4 en un Tirf)ce~o de aaouiRic1..Ón 

del neneR:niento adnlto_, nero a 1A vez contiene e1 eimboli.smo 

inf~nti1; ee: nor eeo que durante 6E'te 1.rr"")eO 9e TlUeden encon

trar mucho~ mas e je!!IT'lloe de Pi t11'?.Ci".lnes que im'!)1.ioucn loa --
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si~boli5mos conscientes e incon?cient9s. 

Con lo oue re7~ect.n ~la vtde afectiva, Pi~~et consid~ 

raque ee muy simi1ar a 1a vida inte1ectual, ya que en am-

bos existb una adantación continua y R la vez ~on interde-

pendientes, debido a que en·1os. sentimientos ee .. exi:ire.ee.n --

1os intereses y va.1.ores de las accionee, de donde la inteli 

gencia constituye eu ePtructura. Por lo oue considera que -

en la medida que exiEta un equilibrio afectivo, entre 1El -

aeimi1aci6n y la acomodaci6n, habrá unl'\ "reguJ.aci6n conecie,n 

te de los ·eentimientoe. 11 , ~ero donde hay un deeequilibrio, -

la BPimileción de1 ure~ente al naeado, queda como una nece

sidad que 11ega a ser im~ortente. 

En un inicio, los esquemee eeneoriomotores contienen una 

parte eecencia1 de actividad inte1ectual, ein oue la afecti 

vidad éste ausente. 

Para el bebé, 1as ~ersonas son con~ideradgs simnle~ente m6-
Vi1ee de acci6n que 1e reeu1tan imurevieiblee e intereean-

tee. Pero ademáe de eeto, tnmbién eon eumniPtr1'.dor.,e. de ul.!!; 

cer eJ. dar1e de comer, cambiarlo de paña1, asear1o, etc, 

"Cuando decimos "eequemes afecti 
voe "• hay que comnrender. lJUeEl .
que eso eienifica, eimu1emente,
e1 asnecto afectivo de esquemae
que. ~or otra ~arte, eon i.cz;ua1-
mente intelectual.es." (Pia,,;et --
1961; uá~. 285) . . 

Para Pia~t 1os esquemaP afectivoe en eu nRrte eecencia1, -

son inconecientee y eeto ee debe e que toda esimi1aci6n 

que no bu.,cs un eo.ui1ibrio actual en 1a acomodec\6n (no da 

1ugar a una ~enerslizsci6n inte1ectuo1), se 11eva a cabo -
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inconscientemente, 1o que también se de en e1 aeuecto int~-

1ectua1. 

Por 1o tanto, el inconsciente afectivo está car~sdo de un-

mecanismo intimo, en donde lae esimi1acionee rebasan 1a to

ma de consciencia y donde no hay reflexión. 

En f'orina genera1 se ha uodido observar que ne.re Pil!lget, ten 

to 1a vi.de inte1ectua1 como 1a afectiva, eet'n estrechamen

te vincul.adee debido a una neceeidad de adauteción. 

Ambos requieren de un equilibrio nara que dicha adapte.ción

se efectúe y haya una genera1ización de conceutos; en e1 e~ 

so de1 aspecto afectivo cuando existe un desequi1ibrio que

da una necesidad que 11e,v.a a eer imnortante. Por deegrscia, 

Piaget no comenta cómo 11ega a darse ese deeequi1ibrio y --

11ega a formarse esa necesidad, así como tamuoco menciona,-

1as diferentes manif'eetacionee de conducta en que e1 adul.to 

pudiera i~uir, so1o se dice que en e1 neríodo sensoriomo

tr{z 1a Vida inte1ectua1 no es unicamente 1a coneo1idaci6n

de reil.ejos y formación de h~bitos, aunque en la f'orme.ción

de 1ae reacciones circul.aree se observa 1" inf'l.uencia de1 -

medio ambiente e.1 nUlo. 

Piaget comenta que e1 resul.tado de todo trabajo menta1 sie!!! 

pre eere OOn!IOiente, porque ee 1e nuede observar como pro-

dueto, pero e1 mecanismo por e1 que se efectue. dicho l'SSul.

tado eerti inconeciente, eiendo esto Úl.timo 10 aue no nodrif

interpretar f'aci1mente e1 niño. 

Eeta sene.ración entre aeimi1aoión consciente e inconsciente 

es producto de 1es re1acionee de1 medio ambiente y e1 niño, 

en donde se forman 1oe s!mbo1os afectivos. 

Durante 1e. etaua simb61ica 10 vida afectiva es observada --



con mayor amp1itud por medio de 1oB jue~oB eimb61icos. 

Loe ejemp1oe mae cieroe citados por Piaget eetán en 1ae co~ 

binaciones comnenBatorias (tino III B), en donde e1 niRo en 

BUS juegos treta de correltlr 1o ree1, & manera de deequite

de 1aB nrohibiciones que ese rea1ided 1e p1antea y que a 1e 

vez 1e sirve de instrumento catártico que 1e ayude a 1ibe~ 

raree de Bus angustias. 



V. AUTORBS PSICOAl'fALITrCOS 
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5.1 DESARROLLO PSICO SEXUAL. 

Antee de nenetrar al tema del juego desde el nunto de -

vista nsicosna1{tico, es nece~ario hRcer unA breve de~criP

ci6n del deearro11o evolutivo de1 ni~o, eeí como el RclarRr 

a1guno~ conoeptoe utilizedoP ~or e~te teoríe nPicol6~ica. 

En 1900 l'reud f'ormu16 "u primerR t6uice eobre el auArato -

nsiquico con lE' 1Jree:entAci6n de eu obra "l.e. interpretaci6n

de los e:uefios". 

Dicho a~arato contiene doe eistem~e que tienen relaci6n en

tre s{, pero aue ee rigen '!JOT leyee dif'erentee. 

Bstae 1eyee ~ola ~e ~ueden conocer ~or lP& m~nifestscionee

conductualee que Pe obeervan en el ser humano en 1A vide c2 

tidiene y e1 ani(11~i~ de dichae conductee. 

Betoe doe sistemRs ~on el Pi~temR inconAciente y el si~tem& 

preconeeiente/con~ciente. 

Lfte leyee que ri~n al nrimero Pon lee denominedn~ de1 ~re

ceso primario y que ee ref'ieren R 1B no exi~tencie de le 1~ 

gica, le coexietencie de contrarios y el :fl.uir libremente -

de le energía p~iquice y doe meceniemo~ aue 11em6 condenee

ci6n 7 dee~laZftmiento. 

B1 inconBciente va a contener materie1 que no ee ~uede 11e

var Toluntariamente a 1a conAciencia. 

Las.leyee que rigen al ~istema ~reconeciente/coneciante ~on 

1a~ denominadas de1 nroceso secundario y nue ee ubican den

tro de 1es cate~orí~~ co~oscitive.5 que uoeeemo~ ('Oercen 

ci6n, memoria, razonruniento, Pimboliznción, etc.). 

Bl ~recon~cie~te V8 a ser una narte del euarato nei~u:ieo 

que contiene nenasmientos que ee ~ueden 11evar voluntaria y 
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eepont~neame~te a1 con~ciente. Dicho consciente ee refiere 

a loe neneemientoe que e1 FUjeto advierte o se da cuenta de 

ellos. 

Eetoe dos ~iRtemae tienen eu forma de organizaci6n y de re

leci6n mutue, lee fallee de estructura o de relaci6n entre

emboe' conducen a diferentes formas de petolog{a. 

El aparato peiquiqo planteado por l'reud y esquematiza.do i:>or 

Cohen9 quedaría de la eiguiente manera• 

~ Consciencia 

~ PreconRciente 

[J l:ncon11ciente 

9. Cohen, J., "Peicodin4mica de le n~reonelided". 'l'emee de -
PeicologÍa nW...9; Edit. Tri11ae, México 1974. 
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En el cuadro anterior ee observan su-perpuestas las áreas ~ 

del Ego (YO); Super-Ego (S~R YO) e Id (ELr.o). lAB CUPlee

fueron planteadee por Preud en su segunda t6pica de 1923. 

Eeta t6pica no es considere identica al inconsciente, Pre -

consciente/consciente, mae bien es una estructuraci6n máe 

depurada de las tres primerRe inetanciae nrooueetae por &1. 

En forma general podemos decir que e1 Id o ELLO, está deteE 

minado por las leyes oue rigen al Proceso orimario, mien..-

trae que el YO o ego egtá gobernado por el princinio de re!!. 

1idad (mundo externo), en donde e1 YO tiene 1R función de -

demorar la descarga de energía hAeta que haya eido deecu -

bierto o presentado el objeto relll. que satiefa~ une necee~ 

dad. 

B1 BLLO no cambia con el trenecurtoo del tiempo; no puede -

eer modificado oor la eX!leriencia porque no está en contac

to con el mundo externo. Sin embargo, puede ger controlado

y regu1ado oor el YO. 

Hay doe con6eouenciae para cua1ouier proceso del BLL~. O ee 

descarga mediante 1a acci6n o reelizaci6n de deseos, o 6u-

cumbe a la influencia del JO; en el .Utimo caso 1e. energ{ .. -

quede ligada en 1.,,,.r de deecargt'lree inmediatamente. 

Bn el caeo del SUPER yo o euner ego, e6 la rama moral o ju

dicial de la personalidad. !fenreeente lo idee.l. m~e bien que 

lo real, y pugna por la perfecci6n entes que por el placer

o ll!l realidad. 

B1 SUPER YO está comouesto oor doe eubsietemae, el ideal 

del YO y lfl conciencia moral. El ..,rimero ee refiere a 1a 

trensmiei6n de conceotoe dados por loe padres cuendo uno es 

pequeffo, ea decir 10 oue uno nienea que narA lo ~adres es -
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mora1mente bueno. 

La conciencie moral en cambio, corresponde e loe conceptos

que el niño tiene de loe que sus nadres consideran moralmen 

te malo, y eeoe concentos se establecen mediante experien~ 

ciae de castigo. 

otro aspecto importante observado en el cuadro anterior, -

ee el que se refiere 11 la "repreei6n". Bn t'orme muy general 

esto se refiere a aue loe procesos inconscientes están t'or

mado"' en ""n nsrte nor éleeeoe que ee reprimen, debido a -

que en sue contenidos al aparecer a la consciencia produci

rian Qolor o dieplacer, y es entoncee aue esas Ídeae se re

chazan violentamente oern evitar que ee produzca esto. 

Be decir, le rea1izaci6n de un deseo nuede signit'icar algo

olncentero en alguna perte del enarato neiquico, oero tam-

biln nuede causar displacer en otra parte de dicho aparato. 

Por lo tanto el aparato peiquico eetá marcAdo oor un con ~ 

fl.icto entre •1· placer y el -displacer, ·siendo ·1a "renresi6n"-. 

la medi.Rdora de esto. 

Sin embargo, eeto no imolice que no tenga meterialidad e•-

terna, ya que mediante lo" síntomae se deecubren los et'ec-

tos de eea materialidad. 

Otro asoecto importante manejado oor esta teoría ee el de -

la eexualidad. Durante mucho tiemoo el neicoanálieis hB si

do considerado como una teor!a de lR sexualidad humana, ein 

embargo y además de exnlicar la eexualidad, reeoonde a lae

implicacionee que tiene ésta pera. el funcionamiento del pe!, 

quismo. 

Antes de Preud ningdn autor reconocía la existencia de una

t'unci6n sexual en la infancia y tanto las oriícticas y acti-
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vidadee eexualee tempranas eran coneideradae como eberraci~ 

nee o curioeidadee horrorosas. 

Preud trata de exnlicar 1a exiPtencie de éeta sexualidad en 

eu obra titulRda "Tres ensayos nara una teoría sexual" e 

iniciarem<J!! Por definir en el sentido freudiano la pa1abra.

eexua1. 

Sexua1 no eignifica ~nitel. Lo sexual ee refiere e una bu~ 

queda de placer que ee deenierta extraordinariamente temnl'!!, 

no en e1 8er humano. 

El :Lntéree hacia lo gen:Lta1 ee eo1o cierto tipo de manit'ee

_tacionee de 1a sexualidad tardill en el ser humano. 

A eete reepecto 1a Dra. Si1v:La V1eicblllan dice: 

"Cona:Lderamoe eexua1 a toda búe
queda de1 u1acer aue no e"té a1-
aervicio de 1a auto-conserva --
c:Lón. Lo ~en:Lta1, en eete ceeo,
aerá una nRrte de eeta aexua1i-
dad, pero no 1a única." (10) 

De esta búequeda de1 p1acer en e1 eer humano "e deriva 1a -

teoría de 1a 1:Lbido. 

Dicha teoría va a aer anáLoga a 1ee teorías de1 deearro11o

que conocemos en 1~e teorías ~netico-evo1utivae. 

La 1:Lb:Ldo ea una tendencia o fuerza ~nerada nor e1 neiqu:L~ 

mo, que tiende a 1a reso1ución de1 o1acer y que Preud 1a -

deacr:Lbió de 1e siguiente manera: 

(10) Vl.e:Lchman, s., "La constitución peicoeexual. en 1a in
fancia". Mater:La1 otorgado por 1a U.A.M. Xochim:L1~o. 



"Para exn1icar tRe necesidades -
sexualeF del hombre y del animal 
eupone la Biología la existencia 
de un instinto sexual, del miemo 
modo que sunone nera e"JttJ1icar el 
hambre de un instinto de nutri-
ci6n. Pero el lenguaje popular -
carece de un t~rmino que corres
ponda al de hambre en lo relati
vo a lo sexual.. La ciencia usa -
en eete sentido la palabra l!bi
do." (1.1) 
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Como se dijo anteriormente, ~ste libido se organiza en fa-

ses, las cuales se consideran como una etapa del desarrollo 

del. niao, CRracterizada bajo la primacía de una zona er6ge

na y un modo de relaci6n con el objeto. 

Una zona er6germ va a ser un sector de la nie1 o de mucosa, 

en la que la eetimuJ.aci6n de cierta clase nrovoca una eens!t 

ci6n nlacentere de determinada calidad. 

Por lo .tanto, lee fases 1ibidinal.ee van a dar un modo de

re1aci6n entre el ni.~o y el objeto, as! como la eetructura

ci6n peiquica producto de ese modo de re1aci6n. 

La normalidad o nato1ogía va a ser nroducto de c6mo se re~ 

euelvan eetae fases. 

Dichas fases no son algo nraformado, ni biol.o~camente de-

terminado, sino os el nroducto complejo de 1ae relaciones -

con ios objetos nrimRrios a tre'.'ffls de las fantas!As e iden

tificaciones que en eAtae relaciones se establ.ecen. 

(11.) Preud. • s.• (1905); "'free e1111a7oe ,,are una teor!a eexu.
al."; Tomo II, Obras oo~pletas; Biblioteca nueva l.981. 
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5.Ll FASE ORAI, 

E$+.a fase se extie!"lde de·~ae la~ nrirr.err:i~ e tanaF de la

vic5a Y Ee encuentra ubicad8 en la b=-ca (zona eróirena). 

Se conside:r~ que la libido es una tendencin e 1a. b\leoueCa -

de ulacer, y en ést8 ca~o va a eer renre~e!"ltaaa nor el chu

ueteo. 

La nece~idad de incorry0rar alimentos eE un factor indi~nen

sable oara la conserva.ci.Ón de l'?. vida, dichEl. necesidad ~l"la.

rece vinculada con el chuueteo. 

En un inicio, 1a ~ucción Pe t:l":'Untale en J.a función oue Pir

ve ";)ara la conPervación ae le vid~, nero no ryer.nanece liP-a

d~ a ellg, ya nu~ m~~ tarde se inde~e~diza para buscBr una.

Patisfacción ~lacentera, es decir, ~e de~li~R de ella en lq 

medida que no eetá a e-u servicio la btÍsqued?.. de Rli~ento. 

La succi6n con los labios en forme reuetida y rítmica que 

no tiene como fin la ~utrici6n, ee el ori~en de 1~~ ~~irne-

rae exnerienci~e ulacenteras. 

Durante esta éooca el niño ame todo lo oue ee uuede llevar 

a la boca y como no he adquirido aún la noción de s! mi~mo

ni de loF límites de su uranio cuerno, ama a la madre, el -

pezón, el chupón, etc., ein que oueda diferenciar estos ob

jetos de eí miemo. 

J>Qrante e~ta faee el niño va a incoroornr e identificarPe -

con el objeto exterior que ee la mRdre, ~ar.medio de todo~

loe actos que 1e urovoca~ Pensaci~ncs nlacenteras como el -

mecerlo, cambiarlo, bañarlo, ju~ar, etc., todo eeto lo li~~ 

rá con Ja nreeencia. de la m~dre nor medio de la vista, el -

sonido, el tacto. 

Poco a '110CO el ni·~o se identificr-i:!""R° con 1~ m~dre sel!l~n un -
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primer.modo de relaci6n, que eubsietirá durante toda eu viüa 

aún y cuando aoarezcan otras nersonRe. 

5.1.2 PASE ANAL 

3sta segunda feee se cera.cteriz!l por la existencia de ten

dencias ooueetae de le retenci6n y exnu1ei6n de excremento. 

Al nif'lo s diferencia del adulto no ssbe aue 11us excrementoe

Bon desechos o residuos aue no nreeentan algún beneficio al

mantenimiento del or~aniemo. 

B11 en e11t!l feee donde el adulto le. eneef\e e Bvieer cuando -

quiere hacer "non6" y a sentarlo en la bacinica. 

"El nif\o consider11 loe excremen -
toe como une ne.rte de eu cuel'"!)O y 
lee da la ei~ficaci6n de un "~ 
nrimer re~lo", con el cual puede 
mofltre.r su docilidBd a l•rn -uereo
nae que le rodeen o su negativa a 
complacerles." (Preud 1905; pág.-
1203) 

Bl placer en el nif'lo durante lflta ets'[)R, eetard relecionado

con el poder efectivo Pobre le. mRdre e. auien le pu11de d8r o

ne~r e11e reg!llo. 

Le. nrohibici6n del edu1to de jugar con sus excrementos, l~ -

expulei6n a haree fijae, aue por cierto imulicen un eefuer&o 

del ni~o, 1e nroducen una renunci~ al placer, que nor otro -

1ado ee comneneada por un reconocimiento amoro .. o de l<' medre 

y de 1a identif'iceci6n con loe edu1tos. 

in control de eef'{nteree en el niffo, le derÁ une noci6n de -
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~oder Y proniedad; su~ heces, que uuede dar o ne~ar ~eP'Ún -

quiern. Esto marcará unA zonA de conf"l.icto, eí el niño ~ie]! 

te que debe o~oner~e ~uertemente e lo~ deseen de su mRdre. 

El modo de relación de los excrementos no desaparecer~ y ~ 

tenderá e buecar ~uetttutoe, ~ar J~ oue en es~ edad ee muy

frecuente aue ee den loe jueoe de ul~~tilina, barro, tierr!I, 

egua, etc •• 

La eaucaci6n dada nor los nadres le permitirá encontrar es

tos eustitutoe simbólicos a eue mAterias fecales en donde -

deberá encontrer espacios y hora~ libres para jugar tan al~ 

gre y rudamente como le plazca. 

5,1,J-FASE PALICA. 

Tanto el nii'lo como la niña han venido mAdurando en """ d,1 

ferentee eietemas biológicoR, aeí como en el ~enecto neiqu,1 

co. Le influencia de lee faeee anteriores le han permitido

percataree de le existencia de sus 6r~anoe itenitalee, 

Durante eate fase se muestre un interés en dichos 6rgenoe 

(pene en loe varonee y c1ítorie en la mujer) y e formarse 

una curiosidad del porqu~ no todos tienen el miRmo eexo, 

Durante este fase f"lica el niño comienza a nercataree de-

la relación oue tienen entre sí loe otro" individuo"' de 1a

femilia, (padre-madre) así como el cueetioneree nor la diF

tinci6n anat6mice entre loe eexoe, 

Betoe cueetionamientoe, 1levnn el ni!'lo a conf'ideroir nue lf'P 

nii'lae son nii'los castrados, dado ~ue no tienen pene i~Al -

que tfl, y que ell!ltÓmicamente en todo lo dem~e Pon i¡o:uelea·, 
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Es entonces aquí, donde eurge e1 temor de eer castrado y -

ser igua1 a 1a mujer. 

Por ~u ~Arte 1a niñR, al ver que no ee i~uAl que e1 var6n, 
eiente una e~vidia ~or el nene y uienea oue en un princiuio 

:f'Ué igua1 que ~1, pero que uor a1po deeconocido 1e fue qui

tado. 

E1 var6n de esta ~noca siente un impu1eo de acercamiento h~ 

cia eu madre, con un matíz 1ibidina1 que 1o 1leva a perci-

bir1a como objeto sexual. 

DichR percepci6n lo conduce a un cnnf1icto interno, porque

sus deseos sexua1es lo 11evan a desear eliminar e su padre, 

y a 1a vez surge un temor a eer descubierto por 11 en cuan

to a aue deseoe; esto 1o 1leva e temer a 1a ceetreci6n o e

que 1o aniquilen. 

La niffA nor su nArte nreeenta conductas muy similares, n~ 

ro en e1la existe lR inolinaci6n hacia el nadre. Se muestre 

ante él coqueta, afectuosa, jul<Uetone, y centra todo eu in

tlires frente a ,1. 

La niffa pasa 0or 1n misma conflictiva de e1iminar e su ma~ 

dre, cosa que le resulta muy tormentosa. 

Loe padree en esta ~noca, establecen una serie de límites 

a loa niffoe, 1oe cua1ea son internretados nor ellos como un 

rechazo a eue nretencionee eexua1ee, ~or lo aue ambo~ renll!! 

cian a BUE deeeoe y nosnonen eu~ intereeee ~ara cuando eean 

más grandes y canalizados llflcie otras nereonee. 

Loe niffoe por su parte sustituyen estas imegenee narental.es 

por 1oe emi~itos (sobre todo cuP.ndo i~reean e nreeco1er), 

se comienzan a dar los juegos que simbo1izan 1a familia, e1 

paná y 1a mruná, etc. 



68 

La re~oluci6n de éeta conflictiva no ee ~ácil, dado que in

tervienen 1ae formas de manejo de loe nadre~, ae! como la 

fonnR en que hayan eido superadas lae etapap anterioree. 

En forma P-"ener~l, eetee eeríen 1as carBcterÍPtica~ de la 

etapa f~lica, no~teriormente ~e,(;Uirán otras etanR~, 1~~ cu~ 

lee no ee mencionertln debido a que loe objetivoe del nre~ea 

te trabajo eon hoete le eded de cinco añoe. 
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5. 2 SIGMU!ID PRBUD Y BL JUEGO DEL CARRETE. 

A1 abordar el jue~o desde el nunto de vista psicoanalltico, 

ee imnortante mencionar oue ~u concenci6n y su uso eetán e~ 

trechamente vinculados a la salud emocional del niño. 

El juego desde éste nunto de vista, es utilizado como un -

instrumento técnico dentro de las sesiones teraneuticas pe

ra ayudar el niño en la reeo1uci6n de sus conf'lictos. 

Se dice aue el niño a diferencia del adu1to, no puede verb~ 

lizer sus canf'lictoe y esto se debe en gran narte a aue ca

rece de un reuertorio verbal y una eecuanciación en su len

guaje. Be oor eso nue mediAnte el juego VR a ooder manifes

tar en forma simbólica eu conf'lictiva. 

El nrofesional entrenado en esta técnica ayudará al niño -

~ro~orc ionándo1e 1oe mRteria1es neceearioA uara reducir1e -

ese malestar, así como internretándole lo que el niño trata 

de simbolizar en su jue~o. 

Como se mencion6 anteriormente, el ueicoanálisis va a darle 

gran imnortencia al desarrollo usico-sexual en 1R infancia; 

esto va a ser la base de la nersonRlidad en el futuro, ei•B 

do éste desarrollo quien dará la nauta uara el psiquismo Y

normal o l~e posibles de~viaciones que uueda nresentar el -

sujeto. 

Si<l;lllund P'reud (1920) como creador de la teoría usicoana1{t~ 

ca ee el primero en hablar del juego infantil y lo describe 

en eu libro titulado "J!a .. allá del nrinciuio del placer", 

en donde menciona une exueriencia en un niño de dieciocho 

meeee. 

El menor presentaba un desarrollo intelectual normal y A --
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e~~ edad decia algunAe na1~brAe com~reneibles para 1a~ per

eonae ouo 1e rodeaban. 

Tenia buenas relacione~ con ambo~ ~adre,e y uor i~e nochee -

no perturbaba eu sue5o. ObedeciA 1ae indicaciones de el1o~

no tocando lo oue ee le ned!a, no entraba a ciertRe habita

ciones y sobre todo, no lloraba cuando eu mnmá 10 dejaba -

por variRe horae. 

Durante 'ete tiemno el nil'lo ee quedAba al cuidado de una -

persona, la cual. ee decía que tenía buen carácter y mnnte-

nia buenas re1acionee con el nil'lo. 

El nil'lo tenía 1a costumbre de arrojar 1Ae cosae nequel'\ae -

que podía tener y 1Anzar1Ae a loe rincones de lR caee o ba

jo 1ae oamae, 'eta coetumbre era acom~el'\ada de cierta aati~ 

facción y un largo sonido (o-o-o-o), oue a juicio de lfreud

y la madre eignificeba fUera (fort). 

Para Preud todo eeto era un juep:o inventado -por el nHlo y 

que eu" juguete!! lo!! util.izaba nara jup,-ar "fuera". Con el 

pa!!o del tiem~o 'eta eupoci!!i6n !le confirm6, cuando el nil'lo 

;jugaba con un carrete amarrado a un hil.o y nunca jugaba a -

;ja1ar1o como ei fuera un cochecito, eino que l.o aventaba ~

por encima de la cuna y l.o hacia desaparecer, re-pitiendo el 

eonido anterior (o-o-o-o) y posteriormente de e!!to, ja1a'b&-

1a cuerda y a1 tener nuevamente el carrete con mucho gu!!to 

~renunciaba "aquí". 

En fo~na general, e1 juego consietia en una deeanerici6n v
reaparici6n, siendo 'eta Última 1e oue le ceusa'bA más pl.e-

cer. 

Por l.o tanto, 'eta exneriencia ea deecrita nor Preud como -

una renuncie a la eatisfacci6n del inetinto, ya que manife~ 
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taba una oaeividad al aueentarse la madre y eolo mediante

el juego ya deecrito manifestaba su malestar. 

Aeimismo éete acto ee oodría intP.roretar como la eatisfac

ci6n de un reprimido imnulso vegetativo contra eu mamá, ya 

que al arrojar lo objetoe daba a entender eu enojo, adqui

riendo el ooder de modo ficticio al arrojar a PU madre. 

Comenta l'reud que un año máe tarde, el niño eeguia tenien

do eeta conducta, ya que cuando ee enojaba aventaba sus jl!, 

guetes contra el !!Uelo y decia "¡vete a la gue (rr) a¡"• 

Por ese tiempo el padre ee había ido a la guerra y el nif'lo 

no moPtraba algún deeeo de tenRrlo junto a él. 

Se decía oue la raz6n por la cual el nif'lo repetía éete ti

po de jue~o un tanto deeaeradable, era ooroue eetae cond~ 

tee ee enlazaban a una consecuencia olacentera de diatinto 

género (juego). 

En ooeteriores obeervacionee acerca de juegoe infantiles,

l!l'reud comentas 

"Se ve que loe nif'lo repiten en -
eue ;luegoe todo aouello que en 11! 
vida lee ha caul!ado una intensa -
impreei6n y de éste modo procuran 
un exutorio a la ener~e de le -
miRma, haciendoee, oor decirlo -
aeí, duef'loe de la eitW!Lci6n. Pero 
por otro lado, vemoA con euficie~ 
te claridad que todo juego infan
tíl se halle bajo la influencie -
de eer =anc!ee y ooder h"cer lo -
aue los mayores." (J>reud 1q20; -
oág. 2513) 

El deseo de eentir"e duef'I~., de l" f'ituAci6n, va hBcer que -
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loe niñee manifiesten en eue juegos, todo lo que lee inqui!_ 

ta, ya ses sgrsdable o desA~radnble. 

En la obra de "l>reud ee comenta como un hecho "Ouede 'Pasar de 

le nAsividad a la actividad. Por ejemnlo, cuando un niffo eP 

expuesto a aleún ti?o de curaci6n (una inyección, ir al den 

tiste) la cual no le reeul t6 ao:radable. Po!'teriormente en -

eue jue~oe y al eet~r con eue amigos, reTietirá en forma si~ 

bÓlice la ef'cene, siendo ll quien asumirá el 'PROSl activo y 

otra ~ersona quien acentara en ~O?"mR uAeiva e1 tratemiento

que e.nteriormer1te recibió, de esta forma des'Plazerá eu eno

jo y le herá sentiree mejor. 

Eete ti'PO de juegos comna,.,,doe con lnp observaciones -

de Piaget son muy similares, ambos describen el niño como-

un ser con necesidadee de renroducir o modii'icar al~o. Es 

entonces que mediante el juego se loE?:rará esto y que nara 

el aduJ.to reEuJ.tará un entretenimiento inoi'ensivo y por lo

tanto permitido. 
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5. 3 'N. WINNICCTT y su TEO'lT A DEI .• rrnr.0. 

Winnicott (1973) en su t"eoría del jueR"o de!Ocribe une -

eecuencia de re1ecione~ que acomua~an al a~sarro11o y donde 

nace e1 dee:eo de .iutz:ar. 

Con~idera que el juego uor $Í mismo requiere ae un eetudio

en cuanto e eu naturaleza, inde~enaientemente de todas eue

interuretacionee que conterllJ'q• 

Bace una diferenciaci6n entre el jueno y el juP:ar, en donde 

el "rimero ee refiere a al~o univere8l y natural, que faci

lite el crecimiento y conduce al ni3o a relaciones de gruno 

y que en veneral ee ealudable. 

Para él, ju.,ar es alP:o máe subjetivo que requiere de un lu

L"ar y de un tiemno. Eeo un ee,,acio que ee forma entre el be

bé y 1e. madre, ee una especie de ''ir y venir" en 1a com"Ore!! 

si6n de los deseos del bebé. 

Cabe mencionar que Winnicott, desarrolla sus conceutos en -

forme simb6lica y en ~ran oarte ee enoya en loe efectos de

los objetos transicionales, que co~o ee eabe tiene un am--

l)lio reconocimiento mundial de sus efectoe. 

Para amn1iar 10 anterior, ee necesario introducirnos a los

pof'tu1adoe de eu te cría del jue.a:o. 

5. 3.1 "El niflo y el objeto ee encuentran fusionadoe "· Esto

ee refiere a que e1 bebé cuando ne ce, tiene una anreciaci6n 

subjetiva de lae coeas, y nor lo tanto va a ser la madre o

quien funge como ésta, que con su imáp;en euminietradora de

&limento, atenci6n y cariño, quien va orientar al bebé en -

10 que éste aePea. 

Bete primer nunto ee muy .carecido al. n1.anteado nor R. Soi tz 

cuando "º re fiera a la etapa sin objeto. 



"En eE'te etapa e1 recién ne.cido -
no eabe diPtinguir una "coeA" de
otre.: no ouede di .. tiill'(Uir une co
ea (externa) de eu orooio cuerno, 
Y no exnerimenta e1 medio circun
dante como a1go eeoarado de eí. -
Por eso, percibe también e1 oecho 
eati~factor de eu .. neceeidedee y
provedor de e1imento, ei ee que -
lo percibe, como une narte de él
mi .. mo." (12) 

74 

Como ee puede obeervar en 1R cite anterior, e1 niño no oue

de hacer una distinción entre 1o que ee él y 1oe dem~e, ªª!! 
oi11amente é1 lo ee todo. 

5.3.2 "Bl. objeto ee repudiado, reace0 tedo y oercibido en -

forme objetiva.". Kn eete oaeo la madre ee quien juevA un -

doble panel entre e1 eer ella miama con todoe ~u~ deeeoe y-

<>ar:i.ño e eu hijo; y oor otro lado eer lo que el bebé de~ 

eee encantrer en e11a. 

La diepoeición que ten"" la medre ante 1R Ídea de eu hijo -

ve e fecili ter o dificul. ter la form&ción. de lo que llam" -

"1nnicott "eroerienoia de control mé~co", que ea UDP eeoe

oie de {dea de omninotencia que ee crea en el bebé hacia el. 

exterior • 

. Reta relación formaré un eetedo de confianza en e1 beW y -

gozar& de 1Ae exnerienciae exteriore .. en baee a le unión e!! 

tre él y la mAdre. 

Bate eonfienze entre ambos orearé un camoo de juego int&J:'lll!. 

(12) Snitz, R., "El o~mer año de vida del niño"; Pondo de
Cultura Económica; México 1979, nég. 39 
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dio, e1 cU'-'1 como ee dijo anteriormente dará pié a le Ídea

de 1o mágico el noder exuerimenter 1e omniuotencie el exte

rior. 

Algo muy importante en eete proceso ee le acci6n recíproce

entre le ree1idad peiqu.ice del bebé (1o que él uienee que 

ee) y eu experiencia de dominio de loe objeto!'. reelee, Be 

aquí cuando ee considera oue nace el juego, 

5,3,3 Une vez creado eee eeuecio entre la medre y e1 bebé,

e1 niffo juega con le confianza de que 1a persona R quien ~ 

ama ee encuentra cerca de é1 y uor el eolo hecho de imagi-

nar1a lo hace eentiree bien y con con~ienze. 

Be aquí donde uarticiuen 1oe objetos treneiciona1ee, cuyo 

papel ee de euma imuortancia, debido a que eete confianza 

ee deeo1ezeda por el objeto, e1 cue1 a eu vez eerá e1 eÍmb~ 

. 1o de uni6n entre el bebé y 1a medre. 

E1 objeto eertl el eímbolo de uni6n entre amboe y eetard. P1'!. 

eente en 1e mente de1 bebé ocupando un eeoecio y un tiempo. 

"El. sentimiento de exietencie de-
1a medre dura x minuto!!. Si 1a ID!l 

dre ae a1eja durante máe de eeoe= 
x minutos, 1e ima~o ee dieiua, y
junto con e11a 1a cauecided de1 -
bebé para ueer e1 e{mbo1o de 1a -
uni6n, Se muestre angustiado, pe
ro 1e e~etia ee corregida uron
to, porque 1e madre re¡r,reee a1 ca 
bo de x + y minutos, Bn x + y e1= 
bebé no ha tenido tiemuo de e1te
raree. Pero en x + y + z el reir.re 
so de 1a madre no corrige eu est~ 
do de e1teraci6n, El. trauma imu1! 
ca que he eXl>erimentedo una ruut~ 
re en 1e continuidad de 1a vide,-



de modo que 1ne defenee primiti
vae ee or1?Snizan para defenderlo 
contra 1" -repetici6n de une " en 
eiedO!ld im,,eneeble" o contr~ e1 = 
retorno de un eetado de conf'u.- -
.ei6n a~de. que Pertenece " 1R -
deeintegraci6n de 1a naciente ee 
tructura de1 yo." (Winnicott - = 
l.973; pllg. l.31) 
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Se puede obeervar que en 1a cita anterior el factor tiemno -

ocupado en 1a mente del bebé va influir parA creer1e un e•n

timiento de conf"ienze y eegurided. 

5.3.4 'Pine1mente e1 niño permite una euoernoeici6n de doe 11!2 

nae de jue,.;01 

Como ee dijo anteriormente ae la medre quien en u.n inicio -

cuide de encajar en l.o que el bebé deeea, oermiti,ndole die

fru.tar de eee releci6n con e11a. 

Posteriormente 1a madre introduce eu modo de jugar, 1o cual.

puede ear rechazado o aceptado nor e1 bebé debido a 1a !de11.

que "ª 1e ha ido formando de1 objeto exterior. 

De todo eeto, ee tiene que e1 juego no se encuentre dentro -

de1 niño ni en e1 exterior. Se forma de un "eepacio poten -

·cial" el cuaJ. ee VPrieble de individuo a individuo y ou• ae

tá determinado nor eea relaci6n de confianza entre e.mboa. 

Bn form& genera1 'Winni.cott trata de "-C1Flrar e1 Pllne1 tan -

importante da 1a m"dre (o quien de5emoe1\e é~te t>Rool), y que 

el. bebo! a1 hacer .úeo de 1oe ·;1~etee· que le ae: , .. ta, va. ... -
l.l.enar el. espacio traneiciona1. e".ltre el. .YO y el.1&, entl"lt el.

cuer-po del. 111.l'lo y el 'de la medre. 

Cuando se observa a un niño jugando eol.o y diEfru.ta de dicho 
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acto, nos indica que en ese momento ee ea suficiente a eí -

miemo, porque le actividad ee tan rice que le permite no -

sentir un vacío de soledad y que nuede preeindir de comna-

ffia~ 

Beta capacidad de jugar eolo o en presencie de alguien ee -

ilna prueba de ealud. 

Por lo tanto, eeoe primero~ juguetee van a eer euetitutoe -

del cuaei'po materno que le d~re eatiefacci6n libidinel y la 

capacidad de utilizar el juego como un modo de releci6n con 

el otro. 
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5. 4 EL JtlE".lO Y ARMTNDA ABE!!AS'"IJRY". 

Arminda AberaPtury ee otra de la., mfiltiule., reureeentan-

tee de la corriente uaicoan~11tica y que por eu trayectoria 

profeeional hR deetacado en la neicoterAnia con niñoe. 

Aberaetury no presenta una teoría uronia del jue~o, eino 

que toma de !'reu~ eue poetu1adoe y loe anlica en eu e:irne -

riencia cotidianá, as! como eue proniae formas de enrique~ 

oer eu t.rabajo. 

El hecho de eu elecci6n Pe debe a que dentro de la biblio~ 

grafía e:d.etente reepecto a1 juego. hace interpretacionee,

ae! como eu eignificado y utilidad de ''"te en loe primeroe

meees de vida. 

'!'anto ella como !'reud coinciden en que el nifto juega no eo

l. o para :repetir la!' eituacione!' placenterae, eino tlllllbien -

para elaborar lae oue le reeu1 t"'n doloroe"'P o trau.'ll!lticae. 

Coneidera oue el juguete noeee muchae de lae caracter{eti-

cae de loe objetoe realee y no eolo corque tengan un cierto 

parecido, eino nor eu condici6n de jlAA'Qete que el adu1to 

otorga al niffo como algo nrooio y nermitido; ea entoncee 

que el ni~o traneforma "' 'ete en un inetrumento de dominio

para lae eituacionee dif!cilee que ~e le cre"'n en relaci6n

con loe objetoe reale!'. Esto le nermite renetir a voluntad

por e:! eolo, lo oue no nuede renroduoir en el mundo real. 

Según Aberaetury el juego de lae eecondidae que conei~te en 

"'ºarecer y deeaparecer objetoP, ee obeerva entre loe cuatro 

y eeie -eee y reeoonde a motivo'" neicolog!c.oe profUndoe. 

Coneidera oue en el!'te ,..omento el be°blf paee por Wlll et"'Pª de 

"poeici6n deprePiv"'" en donde trat·11. de elRborar y .de dee- -
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prenderee de la relaci6n única con lA mPdre par~ Poder pa-

ear luego hacia la relaci6n con el padre, lo cual dará ori

gen a triada madre-padre-hijo y oue !'ervirá de bAee nAra -

lae 1'uturae relA.cionee del individuo con el mundo, eeto P"!:. 

m1tirá que el bebi ee con.eta con mu1tin1ee objetos y per-

eonne; y que a medida que paee el .tiempo eerln máe numero-

eae. 

BetRe nuevae relaciones y cambios le despertaran ansiedad y 

por medio del juego podrá canalizar eetoe eetadoe de an{mo. 

"Entre loe cuatro y eeie meeee el 
niffo entra en poeici6n de diver-
eoe modoe de elaborar la anguetia 
de pérdida. A trav..e de eue jue-
goe intuye, experimenta y elabora 
que lee poreonae o loe objetos -
tRnto pueden aparecer como deeap~ 
recer. 
Bxpreea eeto en su mundo lúdico.
Be capaz de pa.ear baetante tiempo 
en reconocer objetos y apartarloe 
o atraerloe hacia e{. Emite eoni
dos y juega con ello!'. De manera
pa:rad6gica, al encontrar la 1'orma 
de elaborar eue ana:ustiee de nlr
dida, reclama con ur1r.9ncia incon
trolable la Presencia de eue ver
dRderoe objetoes loe Padree. Llo
ra ee llena de rabia e1 no lo con 
eigue, ei· no. ee le comprende 1 no'.:" 
ee necesariamente alimento lo que 
reclsma t eu madre e"· ya pe!"'! &l -
algo mas aue lo aue calma el ham
bre, ee una voz, un contacto una
eonriaa, el ritmo de sue !>ª"º": -
la necesita eimPlemente ner~ sa
ber que no he desaparecido, que -
puede tenerla.y cuenta con ella:-



el. temor a su ))'!rdida es 1.e a~e 
tia mee intensa a eee idas: toda= 
eu vida emocional. eetá maros.da -
por e11a: e., el. motor del. juego y 
de todne 1.ee actividsdee oue de.,
cribimoe. Ha emoezedo el. dol.oroeo 
proceso de ebandon~r 1e re1aoi6n
únic-a con ~u mRdre y acentRr en -
forma definitiva 1.a nreeencie del. 
nsdre. En eete neríodo eufre ver
dAderA., denre.,ionee. 
Sue tendenciae de.,tructivas ee in 
crementan cuando suerece el. dien
te, inetrUlll@nto que nuede uearee
para morder o deegRrrar. 
Con 1a anarici6n de 1oe diente.,,
e1 de.,nrendiemiento, hReta enton
cee fruto de 1a fentae{a, .,e con
vierte en relll.ided • ., (13) 
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Bn 1e medida que avanza eu crecimiento eurp:en nuevoe int•l'!. 

eee, nueva.e eituacionea de cam.bio donde 1oe juep:o., ee modi

fican hacia identit!'llcionee cada vez mee enroximadee a 1.a -

rea1idad. 

La madureci6n, el. deeerro11o evol.utivo, a.e{ como 1ae condi

ciones de dichoP nroceeoe motivan 1e auarici6n o deeenari-

ci6n de eu juego. 

Aberaetury comenta que entre 1.oe eiete y doce meeee el. jue

·go de meter y eacar coeae penetrentee en agujeroe, ee{ como 

e1 exn1orarloe y·11enar contenidos, tiene. ~ran ei~ficado

'PBra 1.a vide futura. 

(13) Aberaetury, A.• "lll. nii'lo y .,ul!' juep:oe"; Editorial. Pai
d6.,; BuenoP Airee-Bercel.one; novena rei1n-<>reei6n 1~86, ..,&g.-
27. 



"Bn 1a eegunda mitad de1 nrimer -
año eurp;e un n1l.evo interée en l!Ut5 

juegoe: ha descubierto aue al~a -
hueco puede contener objetos, quo 
a1go nenetrante nuede entrar en -
un hueco, Juega inceeantemente a
eeo. 
Bete gran deecubimiento ee el a-
nuncio de la forma adu1ta de ex-
~reear amor; entrar en a1guien, -
recibir a alguien dentro de e{, -
uniree y eenararee. Paea así a ex 
nlorar cuanto sea uenetrable y a= 
uear todo lo ~ue nuede eervir na
ra nenetre.r; 1os ojoe, 1oe oidoe, 
1ae bocae de 1ae ~ereonAe oue ee
tan cerca, 1e nermiten hAcer euP
primerae exnerienciae de exn1ora
ci6n, Sue objetos preferidos eon
loe p<1auei'loei eon herederos de ~ 
eue dedos exn1orador.e." (Aberae
tury 1986; nág. 30-31) 

Se puede obeervar aue Aberaetury interpreta loe juegos de1-

1actante como el adul.to prematuro que más tarde perfeccion~ 

rll eu modo de relación con loe otros adu1tas. 

Comente que cuando el n1.i'lo juegR con mu.!1ecae, a 1a comodi-

ta, al papal o a 1a mrunii, etc., de alguna mRnere t'enteeea eu 

tuturs maternidad o paternidad, en donde el tiene el poder

para crear 1as situaciones que deeee; es ae{ que puede cas

tigar o dar caril'lo, puede dar alimento o nriver1o, etc. 

Bn ocasionee, &ete tino de jue~os no son bien vistos por al 

~os edultoe, má~ aun cuando un var6n iuega con mui'lecae o

en e1 caeo de 1e nii'la que jueP,a con loe cochee, Bete tino -

de juegot!' no tienen ninguna tral!!lcendencie en 1n vide adulta 

Se considera que el nil'lo cuRndo jue~ tambien inveFti~ y -



experimenta, y eí el adulto lo interrumpe o interfiere en -

SUP deeeos uuede uerturbar el deearrollo de eu exoeriencia. 

E1 niño no requiere de 111uchoe: juR".'.letee, uor e1 contrario, -

si son demasiados lo ~ueden abrumar y confundir, pero eí en 

cambio, requiere de un ámbito nronio del que ee lJUede Pen-

tir dueño. De eeta manera llevará a cebo todas ia~ repreee!!_ 

tacionee eimb61icae que deeee sin que ten~a la nre~i6n ext~ 

rior de 1as interrupcion~e que muchas vece~ de9vian sus ~e

eeos d& un juego determinado. 



VI LA NA'l'URALEZA IIBL JUBGO 
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6.1 BL DESEO DB JUGAR. 

Una vez Vistos lo"' diferentes enfoque"' te6rico" E'obre lo 

que es e1 juego, toca ahora conocer c6mo Fe oririna dicho -

juego y en base a que :factores anA.race. 

Por un lado tenemos autores que consideran que el j 11ee;o no

tiene una exnltcación en cuanto a ~u naturAleza, eencilla-

mente eE' Rl.¡rn inherente al nii'!o que no reouiere de exi:>lica

ci6n. Se tiene la idea de que el juego e" una necesidad tan 

Vital como el comer, dormir, descansar, etc. 

Por 1o tanto, ei se toma como ba~e este uunto de vista, re

sultaría insuficiente nara noder exnlicar el norqué alP'UnOF 

niffos juegan m~s que otros y más adn, noder s~ber norqué -

otros no desean jUJ!ar. 

Si se considera el juego como una neceeidad eimi1Rr a lR de 

comer, dormir, etc., se nodr:!a decir que c6mo e.-to varía 

cuantitativamente entre los sujetos, sería muy nrobable que 

también variara en el ca"'o del juevo. 

Beta hip6teeis no nodría res~onder a qué se debe esta dife

rencia, ni tamnoco se nodría saber el norqué al~nos niffos

no desean jugar. 

Desde el nunto de vista m6dico en ocasione" "e dice que lo"' 

nii'los que no desean jup;ar, ee debe a nroblem'1S de salud fí

sica u orgánica que le imniden hacerlo. 

Cierto que cuando alrrnien está enfenno, el est'3do anímico 

disminuye y ee poco nrobRble que un nif'lo deE.eo ju,.,ar en -

esas condiciones. Sinembargo, éete tino dB niñee no es e1 

caso en ouesti6n, "ino aquello" que "'ºn diaMlÓ.,ticados medi 

camente como ~Rnos y que no desean juP,ar. 
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Por 1o tanto, el juego como a1go nature1 e inherente es ao

co c1aro en cuento a dar una exn1icación de eu orígen y más 

aún para conocer porqué a1ir.uno" niños no juegan. 

Otros autoree como Piaget, consideran que no hay una nar

te eenecífica de donde nrovenga e1 juego, eenci11Rmente ee

producto de 10 .. procesos cognoecitivoe (aeimi1ación-acomod~ 

ción), 1oe cua1ee ee han venido deearro1lando como producto 

de 1e interección con e1 medio ambiente, gracias a1 manejo

de 100 proceeos inte1ectualea, loe cualeF como BRbemoe eon

heredadoe. 

Para Piaget 1oe primeroe juegoe en el bebé ee 11evan a cabo 

por 1" simnle manipulación de objeto., ein una intención de

adaptarss al. medio, sino oor el placer de funcionar o de -

eer cau!!a de algo. 

Durente el segundo estadio de1 período seneomotríz no hay -

una diferenciación clara entre el juego y la asimilación -

adaotati va; no es hnete el tercer estadio en donde 1as rea~ 

cionea circu1Rres secundarias pueden tenninar en juego. 

Piaget comente que 1Re T'fteccionee circularee eecundllrias no 

provocan e1 juego, sino es el contexto y :runcionamiento de1 

nino ouien encuentra agradable a1guna acción en esnecia1. 

Bn este tiempo e1 interés del nino no se concrete en cono-

cer 100 movimientos de1 propio cuerpo, sino tambien a 1os -

objetos oue puden ser manipulados. 

En un principio le conducta del nino que causa e1 movimien

tó de 1os objetoe, ee por ezar y encuentra un resultado a -

gradable. Poeterionnente por ensayo y error encuentra la -

causa de éste movimiento y es cuando 1a acción aueda "cam-

prendida" y puede ser repetida a nlacer. 



Be aeí que en la observaci6n 60 (pág. 30), L. disfruta al -

be.lancear loe objetos aue están euependidoe en el techo de

le cuna. 

Antee de efectuar ésta acci6n, L. obeerva detalladamente el 

fen6meno del movimiento de eetoe- objeto.-, y cuando deecubre 

que ella puede eer causa de ee-to, se dedica a renetirlo y -

die-frutar la acci6n. 

Durnnte el J:V y V estadio la evidencia del juego es máe cl!. 

ra, siendo indis0eneable el deearrollo de loe- nroceeos cog

noscitivoe y la adapteci6n e1 medio ambiente. 

JU lMcho de que el niño agArre 1ee coeas nor eimole n1ecer

de agarrarlae, que se bal.ancee por placer, el repetir eue -

conductas, etc., son por la sencilla alegría de domi.nar1Ae, 

de daree el espectacu1o de su propio poderío y someter al -

uni,,.reo a late. 

Dlu'Bnte éste tiempo no 11e menciona 111 influencia de 1ae re-

1acionee 11f'ectivae entre el niño y 1a JllSl!re. Para Pia~t la 

capacidad afectiY&, y eobre todo cuando es ligada o reure-

sentada, .,,.. aparecer deepues de 1oe urirneroe dieciocho nri

meroe meees de vida, cuando el bebé entra en lq etapA simb.§. 

1ica. 

'"Puede 11amáree1e período "seneo
motor" porque, a falta de f'unci6n 
siab61ica, e1 1Rctante no preeen
ta tol!av!a pensamiento ni afecti
rtdad 11..Sd" a re'!'reeentsctone" -
que pennitan evocar 1 .. s '!'ereonas
o 1os objetos ausentes," (14) 

(14) Pi1111;9t, J., "Peicolo¡r{a del niño"; Editorial 904, Bue
nos Airee 1976, pág. 15 
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Se dice que c0n la lle~ada del neneamiento simbólico hay -

una aeimileci6n de la realidad al YO, en donde ésr.e último

toma conciencia y encuentra ~lacer en 1oh ~oderes que ~a~ ~ 

quiere. 

Antes de esto, éste ~ensamiento car~qdo de Bimbolismo no -

exiFte, se requiere de cierto tiemno e interacción con el -

medio ambiente nara que se desarrolle. 

Por otra parte, 1os autoTeF ~~icoanal1etas revieados,

difieren de ~ste punto de vista y manifiestan 0ue el juego

nace al noco tie~no de que el be~ lle~a al mundo. 

ll'reud coneieern que el jue~o e~t~ vinculad0 con una bÚsque

d::l de n1acer; no como un n1acer de funcionFtr o ser cauPa, .

sin<:> como un e eta<'lo emocinnal intríneeco y natural de 1.a e!: 

necie humRnl3.. 

Eote nunto da vieta ee muv narecido a la onini6n de que el

;juet?0 e" inherente al niño y que no requiere de exn1-icaci6n, 

l!'in embargo, .al. nn>fundizar . .en c1a teor.!a freudiana ee encue!! 

tran uriR Ferie ñe nostu1a.do~ que re1:uonden a. :Las .,,reªunta.s

inicialmente nlanteadas. 

CuBndo se reviearon loe aenectoe generales del desarrollo -

peico-eexual del nl.ño, 5e describía la etana oral como una

neceeided de succionar para saciar el hambre, pero poste- -

riormente se indenendiza de la bÚPquedR de al.i~ento y tiene 

como fin 1a bÚ~quedn de u1acer. 

Ee decir, en un inicio el be~ efectua el chu'l<!teo nara Pa

tisfacer el hombre, nero po~teriorme~te se ae~ara de ella y 

efectua los movimiento~ de eucci6n ain que ten~a como fin 

el encontrar alimento, 

"Es muy nrobable que el nrimer j~ 
e:uete del ni~o sea el ~echo ma 



terno, en eJ. eentido f'reudiano de 
anuntalamiento (AnJ.ehnung), de la 
'!lt11sión eexuaJ. eobre ].A eatief'ac
ción de J.R necesidad. Beta hipóte 
eie no discrimina aún el juguete= 
del uecho. El ju1111ete ee aJ.go don 
de ee uuede eimbolizar el p.;cho,= 
de J.o contrario no hay juevo, e6-
1o hay comer. Bn tanto no hay eím 
bolo no hay madre perdida que ee= 
recunera eimb61icamente en el ju~ 
go." (15) 
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'l'o!D.llndo como baee eeta relación entre el bebé y la madre, 

cabe mencionar eJ. uunto de vietP de Yli.nnicott, el cual le 

da gran i"1portancia a eeta reJ.,.ción, y la conP!idera "ñera
dora de e1 jugar 

Para Winnicott e1 juego nace de la relación entre J.a l!ll!ldre

y e1 belM!', donde ee origina un eepRcio notencial entre em-

boe. Bete ee~acio contendrá un vínou1o emocional donde ee-

puede 11evar a cabo 1a eenaración entre loP dos y donde - -

existe un objeto traneiciona1 que eu~tituirá eimb61icrunente 

a 1a madre. 

No ee conoce cuando anar<>rece eJ. juego, nero su extetenciR

da"!)tlnderá de eetae exnerienciee vita1ee con 1R madre. Bn un 

inicio e1 be¡,¡ no preeenta une consciencia de 1o aue sucede 

a eu al.rededor y ee lP l!Vldre quien eAtieface lee neceeida-

dee de a1imento y caJ.or afectivo al niffo que. J.e dRrt!: una -

idea del eer humano tan eenecial que ee nar<> ella. 

(15) ~arc!a, D., "Jua~o-creaci6n-ilueiÓn"; Ima~o, revista 
de peicoan&lieie y contexto aociaJ.; ~dit. Pont u&~. )6. 
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EFto formará en el bebi una idea de o:nnino+.encia que comen

zará a dnrle un sentimiento de confianza nar~ uoder exueri

~enter lo qua def"ee, sin el. temor a que 1e f;'uceda RlQ'.o, no_!: 

que !'.ie nte que tiene cerca a eu madre. 

PcE.teriormente el. objeto traneiciona1 será e1. ~ouorte de la 

aueencia de la madre para que e1· bebé continúe con eu senti 

miento de confianza, 

En eetos términos la noeici6n naicoanalítica exnlica ~orqué 

muchoe niños no jue,gan en 1ae- misme.s proo:iorcionee que otros. 

Eeto ee relacionaría con eee sentimiento de confianza origi 

nado tjor la madre durante loe l)rimero~ meees ae nacido. 

Por eu narte l"reud hablaría de una bÚequeda del nlacer en 

el sentido de molestia o aF,raño (como en el caeo del niffo 

que jue¡:¡:a con el carrete), 

Tanto el nunto de vista de Winnicott como el de l"reud coin

ciden en que es de eran importancia la relaci6n entre el ~ 

M y el objeto madre; y no solame!lte en lo que "'ª refiere a 

lA aparici6n del jue~o, sino nara un buen deaarrollo n~ico

l6gico en general. 

Por eu narte Piaget, no nie~a la exietencia e importancia -

de ectas relecioneR, "!)Etro no 1Re nrofundiza en 1a exu1ica-

ci6n de eu teoría; hable de afectividad y de aspectos in -

conscientes que se manifiestan en el jue~o, nero ~ete eolo

ee ~uede obeervar en el ~eríodo si~b6lico, 

"Jleede el nunto de viFta del "i" 
ni:fioado, e1 jue~o ner:nite al e~ 
jeto revivir sue exnerienciae Vi 
vidas y tiende a la eatiefacci6n 
del Yo máe que s la eumiPi6n de-



éete a lo real. Desde el uunto -
de viet ... del PiMJificRnte, el -
ei~boli~mo ofrece a1 niíl~ el len 
1fU.aje uerFonal vivaz y din~mico: 
indi~oen~µble oP.rA- e~ure~~r eu -
eubjetividnd intraducible nor el 
eol·o lenp:u,.je colectivo." (Pla-
p;e t 1961 ; nág. 2 ~8) 

89 

. Se puede observar que tanto el nunto de vista de PiRl'"et co

mo e1 ne.icoanaJ.!tico, coincidc!l en una utiJ.idad emocionA.l. 

Piap:et menciona que cuando exiAte un desequilibrio de tipo

afectivo en el ni~o, de]ará una huella que máe tarde rener

cutirá_en "us jue"º""· Sin·.embar~o aunque habla de 11S1'.JE!Oto -

afectivo no ~rofundiza mucho en éete. 
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6. 2 LA SERIEDAD DEL ,TIJE"fC''. 

"3e frecuente que 1f'JP niñee dip-an en sue juegoe que efl

toe son de "mentiritae:-", 10 cual ~u~iere a los ed'...lltoe: cie.t: 

ta justificaci6n uor uarte de elloe y e la vez nos dQ~os 

cuenta. de a_ue ell.os saben que ~u juep-o ee una fantaeía y es 

uroducto de su ima~ineci6n. 

De la misma manera ee sabe que el jue~o de 1oe ni~os es una 

creación de ell.oe y que todoi ~us deseoE cargados de imng1;

nación aerán la fuente de esa creación. 

s~to nos ll.eva a. nensar que por el hecho de contener fanta-

8.:Ía no ?Ueden eer cone.iderado~ ,;uee:os "serios". 

De la misma manera se sabe que hay niños que siendo bio16gi 

camente sanos no desean jugar con otros. 

De estos niños se ~odríe decir que ~sico16gicemente aleo 

les sucede y que se ies dificulta jugar uorque no uueden 

fantasear; o sea que el jue~o uodríe ser uara ellos une re~ 

lided tal, donde no exil"te una di<'tencie entre fantAsÍA. y 

realidad. Se diría que éste tiuo de niños uresentan una 

Lnhibici6n hacia el .iuego y que ~orlo regu1'1r son enviados 

a consulta peicotérepeut1ca. 

Henri Wa11on (1941) apoyado en 1oe estudios de s. Je 

net, dice que cuando el niño juega no ee en.,.el'la, sabe que 

no es verde.a lo que ejecuta uero de"ªª vivir esa fantasía.

Jugará con balitee de nene1 o de n1Aeti1ina y dirá que eeo

ee comida, ~ero sie~yre eabr:< que no 1o es. 

"Se dice que el niño no cesa de 
alternar entre 1e ficci6n y la ob 
servaci6n. En rea1idad Bi no lae= 
conf'un4e. como a veces ~arece, --



tampoco 1B!' dieocia. Unee vecee -
abeorbido oor una y otrae vecee-
por lA otra, jemá!' ee deenrende -
nor completo de 1a t'icci6n cuando 
eetá nre~ente 1A ob .. ervaci6n. no
de ja de trR~noner une c~n otra~ -
Su~ ob~ervacionee denenden de eu~ 

t'iccionee pero e11tas están ""tura 
das de observación." (Wa11on 19'41: 
ná.o;. 69) 
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Como "" yuede obeervf'r en la cite anterior, exiete una ~I'fln 

inf1uencie de la realidad, la cua1 durente el juego podrá -

cambiar o manejar a eu antojo, ee entoncee aue nor medio de 

la realidad el ntao diet'rute .. u., juegoe, 

A eete re .. pecto •1 ounto de vieta peicoana1!tico comenta

que el juego en el niao expreea un deeeo que demAnd!l eatie

facci6n. 

Aeimiemo, ee la realidad quien tendrá que ser 1A t'igurA. ei~ 

b61ica que ee deeee manipu1er y modificar de acuerdo a loe

deeeoe de1 ntao. JU j~r "" entoncee·a1go aeí como el de-

eeo reelizado. 

Bl objeto o el juguete eerá e1 inetrumento de dominio como

dice Aberaetury nera llevar e cabo la coneum•ci6n del jue-

go. Be como e1 eoporte ree1 y momentáneo que anrovecha •1 -

niao par& llevar a cabo eu t'anteeía. 

B1 placer que obtiene el ni~o en e1 jue~o ee e1 aenecto mae 

evidente, pero &ete p1ecer no .. e reduce a la depcerga de -

loe deeeoe emocionales, eino que eetá 1igado e una activi-

ded mental. Be decir, e1 juego no eo1o obedece !ll principio 

del nlacer de1 que heb1e el n•icoeni1i~ie, eino quede eome

tido al 0 rincipio de realidad, realidad que en beee " e11e-



oermitirá disfrutarlo como diría Wallon. 

Como <'e vé, el juei<o requiere de una funci6n i!.e lA. realidA.t1 

para que de ella se derive una fantasía oue ter~inará en -

eu rca1izf3ci6n. 

Si ~or ejemnlo, el niño no quiere ju~ar con una caja, una -

eilla, un bote, etc., es norque es solo eso y se le dificu! 

ta dRr1e otrns caracteríeticas a la~ co~as uorque dejarían

de eer lo aue son. 

El juoll'o requiere de fantasía y realidad combinada para co!! 

sumar loe de~eoe. 

Se Podría decir que el tipo ae niños que se lee dificulta -

fantasear, Podrián juear con el objeto real y concreto, si!! 

embar~o, no eiemnre es así, sino que eon otras 1ae razonee

de no querer jugar. 

Bn fonna eenera1 ee Podría decir que ese temor a ju~ar PU-

diera resultar una re]>reeentaci6n verdadera de lo que se t.!!, 

me. Porque si no ee juega con •Jna caja que Tiudiera renreeen 

tar un carro o cualquier otra coea, tal vez exiata el temor 

a enfrentar una fantasía que nudiera eer cierta • 

.\ eete reenecto J. Chateau (1973~, menciona una experiencia 

con un niño en el jardín de infantee que un día se le nre-

sent6 diciendo ~ue había sido mordido oor un nato de made-

ra. Chateau obeerv6 al niño y oercibía un gran realismo en

lo que le contaba, tal comn si fuera cierto. Desde 1uev.o él 

sabía que no ocurri6 tal cosa, 1>0ro esto lo 11ev6 a oeneer

que el nifio cu8:ndo jueP:a ee 8umerr:e en eu mundi:i como si -

rea1mente lo viviera, ee algo ae{ como una deevincu1acl6n 

del ambiente real. 

Beto nos conduciría a uenear que lo niños al elaborar sus -
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falltasíae en 1oe juegos lee gueta enP.añaree, lo cual no eA

cierto. 

O. Mannoni citado nor Diego r.arcía Reynoeo (1984), se

ñala que los niños al iniciar un jue~o colectivo, eetab1e-

cen entre ellos una "convenci6n", le cual a.l ser acentada,

todos loe oarticiPantee vivirán una fantaeía comnartida, la 

cual du::-ará el tiemno que dure el juev.o y aunque e>aben que

e1 objeto o nere>ona;ie que eerá repreeentado Por al¡niien o -

algo no ee cierto, harán como si lo fuera de verdad. 

Esto noe lleva a recordar 10 que muchas veces oimoe decir a 

:lo~ niftoe a1 inicio del juego "que tlÍ era.e ••. ; que yo era

••• ; y Que esto era ... "• 

A eeto lo llamaría Mannoni la "convención", en la cual ea-

biendo que no ee cierto, lo llevarán a cabo con toda eerie

dad, como si fuera real. 

Sin esta "convenci6n" no podría haber fA.ntasía en el juego, 

.1ae cajas serán cajas y lo ualoe no nodrán eer caba11oe. -

Desde luego ésta fantasía compartida tendrá maticee oartic~ 

1aree e individua1ee en cada uno de los nii'ioE> y eetoe< rae-

gos anarecerán en el juep:o. 

La posibilidad de ju~ar incluye un cierto rechRzo a l" rea

lidad como ;>rime r oaso ("que tú e rae ••• ; que yo era ••• ; -

etc.) y ti.ende a lo imaginario pero sabiendo que existe 1a

difere ncia. 

Eeta misma fant'1sía ocurre en los ad1.ü. tos, cunndo se -

acude a un eepect..'cuJ.o de reoreee'1taci6n dra'll.Stica. Al ini

cio se acepta 1a "convención" como expectadore$ aun sabien-

do que no ee cierto lo oue ee re'lresa"lta. Po.,teriormente "ª 
vive la fR~tAeÍR hP.sta lle~ar a crear toda una empción. 
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Beta misma "convenci6n" será res::>etads '90r 1o actore~, 1or-

cuRJ.es representarán su pauel (como los niños) y se ide~ti

ficarán con eu T)ersonaje al ~rado de sufrir o ale~raree co

mo si fuera cierto. 

Una vez termin?do el espectáculo la "convenci6n" también -

termina y cada quien vuelve a su vida cotidiana. 

Todo este análisis lleva a considerar que el juego es se

rio, que si bién sabemos que ee una ficci6n como diría ·.va 

llon, tambien eabemoe que hay un deseo de querer vivir al-

~o, ya sea imitado o modificedo a1 gueto ~ereona1. 

Por lo tanto, hay mucha seriedad en el jueP:o, lo cual mu -

chas veces el adulto lo ve il6gico y sin importancia. 

El niño no se engaña, si sumula hacerlo, ee norque sus de~ 

~eoe son llevar su mundo lúdico a ln realidad. 
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6.3 EL JUnAR COMO ASPECTO-EMOCIONAL. 

Antes de hablar de 1~ f'unci6n emocional que contiene el -

juego, es necesario comentar en forma muy general el desa-

rrollo psicológico del nif'!o, para poeteriormente ver como -

ee relaciona con éste. 

Loe estudios aue "'e hAn efectuado sobre el deearrollo osica 

lógico del nif'!o eon muJ.tiplee, .... 1mtl!lmo e inl!lenendientemen

te de la corriente teórica que ee euetente, la mayoría coia 

ciden en manifestar que durante e.,toe nrimeroe af'!o" el nifl:ct 

irá deearrollendo eu eetilo y forma b~eica de eer, de acue~ 

do e como eea tratado en la fRmilia y la comunidad donde 'Y!_ -· Loe factoree que influyen en eu nenoonalidad "ºn mucho", Y

haeta iete momento no ee ha hablado de loa factore!! que le

enteceden al nacimiento y oue parten deede el momento en ~ 

que l" pareja de padree decide tenerlo. 

Deede este momento ee f'ormariín una eerie de expectativaP en 

loe pedrea, que van deede imaginar el sexo aue tendrá, el -

nombre que le pondrán, el parecido qui! ~acar~, lR eituación 

económica a eu llegada, etc •• 

Aeimismo el estado emocional nue guarda l~ madre ante la e~ 

P&ra de ese hijo deeeado, ee imnortante perR el deearrollo

poett!rior. 

Eeto aunado con el panel del nadre en cuanto-a eu anoyo ma

terial y emocional formará un Blllbiente nue de una lllBnt!ra u

otra influirá en el beM. 

"No eabemo!' aún cómo eeto" eeta-



dos e'!locionales afectan directa-
mente al feto en el útero. En el
paeado se lle~ó afirmar que di -
chas emociones no oodrian afectar 
directA"!e'lte al feto, ya que no -
exi~ten conexi~nes neurolÓRic~s-
e ntre la madre y éste. Reciente-
mente, ~r~cia~ a los avance~ de -
la endocrinolo.!lía y a 1'1 l:>ioqttÍ'lli 
ca de las emocione~, la nre~nta= 
de que si le.f" emocione~ de la ma
dre a:f'ectan al :f'eto ha cobrado -
nuevo interés y creado fascinan-
te"' áreae> oara. lri investiJi:ación,
Ciertas escuelas han tratado de -
establecer una nsicolog!a fetal -
que estudie los nroceso~ emocio-
nalee del feto y eme re"ercucio-
nee en la vida noeterior." (16) 

Sabemos que el bebl cuando nace no ee nuede valer nor sí -

mismo, y requerirá de la ayuda del adulto narn eatiefacer-

eue neceeidades de alimento, descan~o, calor, etc. 

Lo unico imoortante nara el bebé son esos momentos de eati~ 

facción de sus neceeidadee, y es esta satisfacción la que -

de al~na :f'ol"'!a da ~ié a un lazo de unión entre quien sati~ 

face esto y él, Mediante esta relación comenzarán a elabo-

rarse una serie de meneajes entre la criatura y la persona

que lo nutre física y emocionalmente. 

El contActo físico con lA madre le da al beb<! la nosibili-

dad de irse formando una ima~n de éeta, como alrro único --

(16) Lóoez, Y..; Teoría p,eneral de1 desarrollo neicologico -
del niP!o en "Desarrollo infanti1 normal I": IJ'!'lno...ra:f'Í!le de
la aFociación mexicana de ne<iq11i,,.tria infa!'ltil; 1976. náP".-
12. 
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que existe y que mee adelante le den{ la eeguridAd aún cuan 

do no ef!lte "?re~ente. 

Por e1 contrario, ~i 1R ner~onR ~ue 1o cuide ee mueetrR -

fría, de!lintereeada o inceuaz de re~nonder a ~u~ demAndaP.,

el bebé comenutr~ e dudar de su VP.lor y nrobnblemonta crez

ca ein auto-eetima ni confianza béeica. 

"Deepuée del tercer me~, un núme
ro l!liemnre creciente de roetroe -
de recuerdoe queden denoeitedoe -
en loe sistemas mnémicoe del ni-
fto. Son en eu mRVOríA del tino -
mée simple y estén relPcionadoe-
con matice" de e:fecto, egradablee 
y e vecee deee<>:rRdeblee." (Snitz 
1979: 120) . 

Loe eetudiOl!I efectuadoF nor Snitz nos indicen que el lacten 

te reacciona con eetiefacci6n, enguetie, c61ere, actividad

º inhibici6n, eegun los estimu1oe que ee le presenten. 

GraciAe el trato conetente y reálmente ceriffoRo nor uarte 

de sus padres, el bel><! ve deserrollPndo conf'ienza en el a

dulto que lo cuida y 0 oco e 0 oco va aprendiendo a compren-

der lo que sucede a su e.lrededor. 

Sabemos que mucho entee de que aparezca el lenguaje verbal, 

el niffo ee comunica con eu~ 0 adree de tal forme que eetoe -

comprenden cuando algo le molePta, cuando eeté enojado o -

cuando eeté contento. 

Por medio de !!Uf' ge~tOB y actitudee llOf' demo" cuentA de eu-

eetado de an{mo ein que él lo diga. UnR vez nue adquiere el 

lenp:ue je eeré mée :f'écil com"9render eue deseoe, ne ro Rl ini-

cio e61o diré aleun~s DAl~.brRe eueltel!I que no tendrdn una -
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eecuencia 16gica debido a la fa1ta de ~aduraci6n biol6gica -

7 a au eacaeo a'¡lrell,dizaje de concentos. 

Una vez a1cAnzade eetA mAdurBción, e1 niño podrá verba1izar

eue deeeoE y t'u"ionarl.os a su" juegos. Esto i:iermitirá darle

una mayor dramatización a sue juee;ol!I de "mentiritee". 

Sabemos que todoe 1oe niños en determinados momentos ee ..,.. 

enojan, lloran, patalean, muerden, etc., nor lo tanto '¡lreaen 

tan 1a agreeivided natural del ser humano y que muchae vecee 

no pueden expresar directRmente a los seres queridoe '¡lor e1-

temor a oerder el amor de eua pRdree e internamente sentiree 

muy ma1.· Ee entoncee que uor medio del juell;O podrit exnree,.r

.todae estas manifestacionel! de enojo o a1egr!a. 

Suean Ieaace citado por Hartley-Prank-Go1deeon comenta eobre 

la utilidad del juegos 

"••• El juego no ea e61o el medio 
nor el cual el niño 11e~a A deec~ 
brir el mundo; ee, eobre todo, 1a 
actividad oue 1e nermite al.canzer 
equi1ibrlo na!quico en loe prime
roe ei'loe de Vid11. En l!'ue actirtda 
des l~dicas el niffo externa1iza -
1ne diferentee tendenciae de eu -
vida pe!ouica interna y 1ae lleva 
a cierto grndo de armonía. A eu -
""" de f'orma y e:><'¡lresi6n exter -
nae, ya a1 nrogenitor, ya al ni.Ro 
que lleva en e! ••• Y graduB.1men
te anrende e re1Pcionar euP :tanta 
e!ae.mae nrof'undae y nrimitivae = 
con el mundo ordenado de 1Ra re1a 
cionee reole~." (17) -

(17) Hartley, R., y co1,; "C6mo comnrender 1oP jue~oe infan
tilee"; Edicione~ Hormé, S.A,E.; Edit. neid6s; n~~. 26 
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Por lo tanto ee nor medio del jue<.o que ~• puede conocer al

niffo, le eitueción en nue ee encuentra y eu• modoe individu~ 

1es de reaccioner y exnre~8r~e. A~imi~mo nor e~te med.io el -

niffo le da ealida a sus teneionee originadae nor 1Rs restri~ 

ciones que el medio ambiente le impone. 

Ea ryor medio del jue?-o oue encuentra le ayude nern exnreeer

eue emocione E' en una forma ciue e1 ~ dul to acenta y nermi te. 

Bl juego 1e nro~orsiona un alivio a 1Rs tencionee emociona-

les y edem~s ea la ealida de lee necesidades y de~eo~ que no 

ee pueden satiei'e.cer en 1R realidad. 

Si en el juego estoe deseos se cumulen satisfactoriamente, 

las frustraciones de la vida dieriR quedar~n reducidas. 

El. niffo aue desee jugar el pap~, al maestro, el lider, etc., 

de alguna forme ouiere vivir eee napel, desee conPe~uir s1-

go, y ea por medio del jue~o que sus deeeoP se cumulen y re

duce su tene:l.6n. 

Cue.ndo hsblemot' del nii'lo que juep;a con e1 c~rrete' Preud meu 

eions que hay une renuncie a UrtF.1 aetiefecci6n P1Rcentera y -

que nor medio del jue~o e1 niffo domina su enp;uPtia. 

Como se vi6 anteriormente, dicho juego consistía en eventer

e1 carrete a un rinc6n de 1a hebiteci6n o debajo de al,i<Ún -

mueble, eeto mismo hncie con cualquier objeto aue tenía en -

eue manoe. 

Eeto 1e causaba unq gri>n eatiPi'Rcci6n el nii'lo emitiendo si-

mul.t~neemente un sonido que significaba f'uera· o 1ejoe. 

'P'reud menciona aue 'OOr medio de1 ;fue¡o:o sr)bre11evabA e1 di,,-

p1acer y 1a anguetis que 1e ~rovocAba 1a desR~arici6n de 1a

medl't!, le cual era renreaentAda s1mb61icamente par •1 carre

te. 



El juego proporcionaba al niño la ilusión de oue él era ca

paz de controlar el acontecimiento, es decir, que nodíe de

saparecer y reenarecer a su medre cuando quería (como lo h~ 

cía con el carrete). 

Es uor eeo aue Winnicott le da una gran imnortancia a loe 

objetos y fenómenos traneicionales que de el1'Ulla forma le 

ayudan en FU desarrollo afectivo e intelectual. 

Por me dio del juego el niño encuentra une me di da autotera-

péutica natural aue lR infancia tiene. Es el medio donde el 

niño comnensa sus derrotas, sufrimientos y frAcaeoe. 

Desde otra perenectiva, pero no muy elejAdR de estos 

concepto!!', Pie~t al comentar los juegos de "como ei" &n el 

niño (E .. tadio VI del período senPomotr{z), dice que en esta 

etapa el niño ee canaz de ime~inarpe una realidad nue nuede 

manejar e su antojo. 

Señale que en este momento el niño va edouiriendo una com-

prem1i6n de quien ee él y en el juego va encontrar una rel~ 

ci6n entre él y loa dernAs. 

PoAteriormente en lAP combinnciones de tino compensatorio -

(nl{g. 44-45), el niño reproduce escenas donde intenta cort"!. 

gi.r lo real m!!:s nue el renroducirlo. 

Bn la ob~ervaci6n 84 menciona que J. est6 mo1eetA con eu p~ 

dre y desee golpearlo, y oomo no uuede ser nosible esto, h.!!; 

ble de cuAndo Carolina se enojaba con su pRdrino. 

De eu imaginaci6n saca oue l~ diÓ de golpes a éste, en don

de se entiende que dee~laza todo su enojo hacia su padre p~ 

rs paeareelo a Carolina lmcia su oAdrino. 

PiFtget menciona que éste tino de j11ep:oe tiene una f'unción -

cat.IÍ.rtice, ya que el miedo de ~olnear en verdad a su nadre-
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hace que 1n canalize a otrse coeA~ o pereonRe. 

Se dice que es alFO ASÍ como pennitirle al YO tomar deequite 

de la realidad, y ee en base a esa realidad que el niño jug~ 

rá y modificará las cosas a su antojo, 

Pia~et no nie~ lR exi~tencia de un si~ificado emocional en 

el juego, má~ aún cuando habla de simboli~m~ inconsciente, -

menciona que que~R un hueco o neceeided qu~ eerá i~nortante, 

y aue por medio del jue~o se modificar~. Con~ider~ que este

hueco es oroducto de un deseouilibrio entre lR asimilaci6n -

del presente y el casado, 

Por lo tanto, la posici6n COl'?loscitiva tAmbien mencion~ cie~ 

ta utilidad emocional en el juego, pero no prof'undiza tanto

en ella como lo hace el enfoque psicoanalítico. 
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6.4 EL JUEGO EN LA COMUNICACION DEL ADUI.T0 CO"' EL NI!!O. 

Se ha ViE'tO que del análiE'iS que hizo "'reud ae1. ni'lo 

que jueP:a con el carrete, indicaba que mediante éste jueP;o

contro1a.bo 1e anFie a~a nrovocq_da nor 1.n E'e uaración de f3U m.2, 

dre. 

De 1a !'Disma manera 'flinnicott menCionn que lci:: juv.uetes vie

nen a llenar un espacio tre.ns.icional entre el yn y la madre, 

en donOe eFtor ee convierten en sustitutos simbólicos de ia 

nre~ncia del cueruo matornn. 

Todo eE'tO sutriere que el juei;"o viene a. llenar Wl esuacio de 

:=oleCa"a y necet::idad de comna!i.ia, aeí como ~l da.re::e cuente -

qu~ e1 ni~o ~e e~ Fuficiente a ~í miemo y uor medto del ju~ 

go encuentra un" forma de enfrentar la denresi6n o el abu-

:."'rimicnto que le cauearía 1oe momentos cuRndo PUF- '1J8dre~ no 

e!'tRn, 

Por el contrario, cunndo los nadree o cualquier adulto inv,i::. 

ta. a ju~ar al niño "" va conformando un ti ]Jo de comunica- -

ciÓ:'l entre ambo!". 

En uu inicio e1. adu1to eete.blece eea comunicación mediante

J.a ~~nora de rel~cionarpe con el. niño y dePuuée nor medio -

del ju¡r,uete se ')rolon~a e"ª relaci6n. 

Para que ePto se realice, ee neceeorio que exiPt/3. una fuen

te rec!uroca de placar que retroalimente eeta re1Aci6n. E!:_ 

to quiere decir que el 'llacer >"ent1.do nor el. niño en el ju~ 

~o, tiene t~nt:-:\ imnortancia como le. que exryerimcnta. el adul 

t.,. 
'Seto viene a m:1ntener ore~ente 1a idea. que ya con 8.nterior!. 

dad Fe :ne':lcionó, y que Pe.refiere A q11e el jueP.'o no e!= Folo 

coFa de ni~os. 
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lluch0: !1.i~0F y F·="bre tod":\ cuando st:n ""'!E:-OU'.::f':.o!!?' f'e le:- obf"er

v~ inCri:Jí"'Ce~ Ce ...... oC'e!"' .. luvL-!" e-oles, o si 10 hacen. es Por ~ -

ciertos mornen~oe y en seguida se cansen. 

:\o e-e leE' ~at:i~f9ce c0n ni!l.F'.Ún tino de j1.tP1.:i.t:te, loe ~vien-

tan, loe ryaf;en_n, lo~ de~t=-uyen, etc., ~1 uarecer :nuct:::i!' vc-

cee. llef'a a ""Jercibir que el juPUete ~e le otorrre ":"n!"a que -

ee entretenea y no e~te de 1 '"1;ravie~o 11 • 

Te.l narecier? que 1-::· que reclnrnn ef" el interés y R.te:ición 

hacia él. En eFe mo~ento solo le interez~ la rel~ción co~ 

el ~du1to. 

Par~. ~ue eet~ relecién !le lleve ~ ct:tbo, ee requiere :iur~r 

con e1 niño y ".':lonerE'e n 18 altur2. de ::::u~ idee!:. rucha~· ve-

ce"' el adulto evede e"'t" S>itm1ci6n ar,,·umentsndo au~ '10 "'""" 

jugar con ni?io~. que Ele aburre ránida'?le:ite y que de:?DU8f' el 

niño ~e enoja y no ouiere seaniir juP"Dndo. 

Esto hace que en ocaFionee ee con~id~rc el jue~o como unR -

ob1iq:P.ción en 1a 11ue hRY que ceder de vez en cuP..ndo. 

El ni~o ~or su ~arte nercibe e~ta fn1ta de interée y lo con 

duce a ser mÓF exi;rente en su~ aceeo~, e inclu~o c~nricho~o 

en cierto~ :nomentoe '?ara. obtener a1¡::,o que c3eees:\.. 

También ~uede euceder lo contrario, yn que ~i no Fe 1e

hace caso o se le caeti~a fÍPicP.~ente nor euA cRPricho~, Fe 

vue1ve ~asivo, ~e reeitm.a e jurrar solo y esconde mÁ~ o me-

nos ~ue juegoe ante ei Pdu1to. 

Todo e~to urovoca que comienze A 11erder intc!"é~ "':'Or l ... ~ co

ftas y a e-euararf"e tnnto ~-:ici 01 co;:i.., qfectiv~me:1-+;e de quie--

nes lo rodean. 

Por ei controrio, cuando el eaultc ~e entreP"i:'I con amor al 

jue!ao del ni.:1.o, y er ... cuP.ntra nlacer en comnartir e.eto, lr.:.s 
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relaciones futura~. Ferán diferente::> (~a~ra 19134). F..-to no

implic2 tc:i.er un~ t"o:rmB o técnici=t. n::Jr~ juF'ar, !:olo es nece

E'ario deEprenderEe de 1e actitud .ae Rdulto y no cor..~1i.derar

a loe juei;os. como actividades ae uoco interée o urctender -

imulantar regla? que refl.ejen las normas del mundo adu1to. 

Sabemos 11.ue los niñoA Eon ''malo? ju17adoree" y que no lefl -

gusta perder; y ei uno como edul to incrementa en grRn medi

da esto, el niño r,uede llel'(Rr a dud~r de cu C3~~cid~d de u~ 

der tri.unfar sobre el edulto, debido a que ~Ete siemure 1o

hace perder en el juep.o. 

MuchOP de 1~~ veces cuando el ~Culto interviene en el jue~o 

de1 niño, quiere darle exnlicacionee sobre 1a 16~ica de lns 

cosae y sue ~rocediruientoe nrácticoe. 

Pero como hemoe vi~to, el niño no le intereze eEto, y ei 

aparentemente ee enp:afia a.1 modificar 1a~ coea!", e~ uorq,ue -

lae quiere ois:frutar ae!. 

Por 10 tanto, ee: necceari.o juirar al nivel del niño y no 'C~ 

tender que el niño jue~e a la fllture. ·aei ?..du1.to. 

En mucbP.e ocaeionee ~e le insi~te que cuando juegue a dibu

jar lo haga siguiendo 1a forma de las fifn.1.ree, cuando toda

via no 1ol1TB la hnbilidRd para hacerlo; o cuando se nreten

dc que e1 ni~o siga unA 16~ice en el juego y 1.o~ nadrns le

dicen que la Única forma de que eu tren ruede, es eigu.iendo 

1a vías del ferrocarril. 

Para un ni~o de corta edad ee ~robable que c~to no tP-n~a 

importancia y tal ve2 ace':lte estR. Etu~rencia. nor brevcE= mo

mentoe, ~ero deenués lo nodr~ rodar fuera de lae vías y lo

haga volar como un evi6n o lo cambie de nombre. 

Esto ~articulannente moleetar~ al~noe uadres: nor.un lado-
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oor e1 co~to ae 1oe juguete~, y uor otro oor in in~om1'.)eten-

cia o toroeza de1 niño. 

Sabe~oF que éete necePit3 libertad uar~ ju~ar, oero esto no

imnlica que el adulto debR desinterezarPe de él mientr~e ju~ 

ga. Se debe de tomar 1ne ~recausionee necesarias µara que e1 

niño tenga ecoacios ~ara hncer1o. 

Cierto eF que no todoe loe medios ofrecen identicae uosibil~ 

dadee de juego. El área rural y SU!;l alrededores son mucho -

mA~ am~lio~ en eete sentido que 10~ oequoños deuartamentas -

ur'banoe. 

Cua.1.nuier a0u1to -puede observar que un niño que vive en e1 -

crunpo o en la ~laya cns~ no necesita ju.auetes. 

Loe cubos de madera, e1 caj6n de arena, la ?1asti1ina, etc. 

son suEtituidog por oiedr~e, trozos de madera, arena o arci-

11a que el niño encuentre. en el me dio natura.1 si.n q¡ue nírur.ún 

adu1to le ayude. 

Por lo +.anto.• e independientemente de donde se deearro11o el 

niao, siemure existirán 1os medioe 'Para favorecer eea comun,! 

caci6n entre runboe. No se requiere de jup;uetes costoeoe Y -

eoíisticados, que dicho sea de oa~o, a vecee eon tan comn1e

toe que limitAn la creatividad del ni!'lo. Se requiere de li-

bertad y com"Jrensi6n del adu1to nAra estab1ecer un encuentro 

emociona1 entre amboe. 

No requiere 1a ure::'lencia oerma.nente de1 adulto, norque tanto 

lste como el ni!'lt> también requieren de urivacidad. Sabemos -

que el e~tnr sieranre con e1 ni~o le crear~ una ~reeión cons

tantante que no le nermitirá desarrollarse adecuRdBl!lente. D!. 
la miemR manera el adulto :f'equ.eririi de tiempo nara él mismo. 
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Por lo 'anto, la cantidad de tiA~~o ~ue se dediaue al niño 

no ee tan im~ortante como la cualidaO de e~ae re1acioneF. 



VII ANALISIS Y CONCLUSIONES 
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7, l ANALISIS 

DE" lor- 'Jl:'l.nteamientoF· te6ric0f: revi.~qdos en 9F:te -t;rA.b.!2_ 

,jo, ~e nroced•Jra ~ ePtruct.~1r:lr v· ;:in~liz~r lP. i.mlJo~tA.'1.Ci3. --

eri':>ct."JnDl t"'Jue ~nrd~ e1. j11•?ª1J i!lfrtntil, t".lrn']nG-:> coma b::J.t::e -

lo~ cu1?stion"1rni1!!:nto; n1 :'\nf;~gño~ en ln. introdu.cci.6!1. 

Pri .... er":?~n~-t;e ~e l)Rrtir~ 01? un ::Jnáli~i~ de lo nue !=:e entien

de nor .ine ao, nR.ra nos te riorrr¡e nte -nai:::ar a eu n~turRle ze ns!_ 

co16.9:lca y fi.11;.lmentt'! '1ncer Un R'l~li~i~ de eu utilidRc1 ~~o

cion"tl, 

El "!"lreFent~ t.ral)==-jo E=e e..,o·re e!l unR reviFitSn hib1ioi!rd."Cica, 

con 19- que f-'e inte:i.ta rer-llondP.r A lr::iie interroparite~ inicial 

-n'::">nte '1lnnte~das. De e~t8. m8nerP-, deP1"JtHfF de realizar u!'la -

revi?i6n de J"" teor!ns del jue.o;".l que "1l"rdRn 11n anteceden

te hif"tÓric·:l, ~e ob!?ervn riua ei é!?t~F no d1=1ri U'1~ ñP.finición 

FatieCRctori~, ~e debe 9 lR contrACicciÓn de ~us ob~erv~ci2 

ne~, n. 1='tt? nre'Tli~AF diflC'ltih1eF y ae 1~~ ~i~temRtizRciorteF

dernnf'iar.o :fra.P1'Dent~ri?~ ntie Fe deriv~"l de el.107. 

EF nr:( quP P.'.lto~e- como s. l.!f?l.11, t:;"'>ence_r y ~chiller, re!=!"'º!!. 

den n éf!'to nor medi.o ele obr--erv:=icione~ a 1o~ juer.ro.::- de Rnim!!, 

leF, n~ aonde ~1 5ue~o como Act1tud fin~l ~To~orcion~ un 

"llac~r o re~ocijo al efect1-18rlo. A~Í mismo, Groor-- cu9n~o di 

ce (!ue el jue <TO orena.rn el niño '!)Br9 ln vid? Peri~, lo con

temr:il;:i como un en"tre tc!limien+".> ':ll.113: C')'1.duce "finnJ.mente R. la.

vid~ ::1dult::1.. 

Todo~ ello~ coi~ci~en en que e1 jue~o e~ una necc~idnC que

!:'e debe de renlizD.r u-:>r el r:-i-nn1e hecho de r-.er !li?i.0, TJero -

no :nencionn..n qué motivoF inducen a ll~v?-r r1. cqbo determina

c.,!! ,;l\~fTOC. Sstoe te6rico~ nue tie'1-::!!l el rr.érit':' Ce intent~r 
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::.0t:=tr2.ción ele!··~ Oe !="'.t t1:Jl=ll"ici6n, m~!:· aun, :'10 tom::in en cuen 

t? vari~-r:le~ cor.:c el Ce!:='Prrollo C\el niflo y e1 mt:idio ~~Ci'?l

cpJ.e influye e:-i !"'U:· -t~:¡_ ...... o~ ele j11eP'O!-". (Pi~.n-et 1961: '·V.P.llo:i --

1941; Fraud 1~?0) 

So1o r.:B ob!:erv9 e:1 e] C"?!'!O de ~:::.n,.ey (1978), nuien no ~l~n

teR une teorí~ 'O::""O".'Jia t~ol ,'}•.ie.rro, ~e:r0 r;i,ue h~r::e u:1 nn~1iFiF

Ce i..-.; tcorÍ::=H:· m-tf' imn0rtt:nt~~, ofrece ci:1c0 cnr~ct~rí~ti--

A. El juero eF.' i:i1Rcentero, <liverticlo. 

B. El juee:o no tiene meto~ o finAlidade~ extr!n~ecr>~. 

c. El juep;0 es e~""'ontBneo y voluntAri.o. 

D. El jucrro imry"lica cierta lJ?rticinAci.Ón f'lCtiVR 'OOT nnrte -
del jui:,,.dor. 

E. El .iucp:o P"UPrd2 ciE"rt'l-'lF cone>:ione~"' FiFtemt'ticn!"' con lo -

oue no e~ juerro. 

Por 10 tAnto, Fon e t==tGP cinco c~racterí~ticRf\ 1-~F oue r:e 

con~iclere. que der:cribe11 AmnliAmente 1o Que E:f:' e1 ,;n~&"C y 

que uermiten di~tinp.tlir1o de otrAf' f'ICtiviCPde~. 

Se cor..Fiaere au~ l:;.1 c1ificult~c exi~tf."•1.+.A en J_!"l e1flhor~c16n

de unn definici6n, e~t& en eete ouinto A.F1'0Cto que me?1cionP.

r;.arvey y que pe refiere " riue ~01:::me'1.te ~e uueae identlfi-

CRr un comTJort~miento ae juevo cunndo el P.ctor del miAmo -

puede a.dopt9r un comuortAmiPnto de no jul!f'O, óeto eF, que -

nueden exi~tir !="err.e jr.nz~i:: ent:ro:: ePtof'- ao~ ti no~·· de co~nryor.t!!_ 

miento y nueden confu.ndirr:e. 

SE1ltRr, Arro,i!Jr una niedr~, ner~er.uir P Rlc:-ui.e;i., inc1.uc.o Ci 
ri.r,ir una TJree;unt~ o imit~r el moclc ile hRb1Pr o 1o:: movi-.,,. 

rnientofl de otrR uer!=on~, Eon :-ictivic1aGe~ oue nueden rePli-

ZP.r!".e como jueP"C\, nero oue to:'rnbi"'5!1 TlUe.den e"fectuPir~e como -
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no juep;o y e-in intencionee de j,.ivar. 

E~ ef"tA. Úl.time consicleraci6n 1i::i que n~rP r"'.::trvey, no hi:i uer

mitido el,,bor"r um> definici6n «Rtif'fC!ctori" del juego i::i-

fontil. 

Por otro i~ao, y con lo que rePnecta a 1oP deseo~ que indu

cen al ni~o a llever ? caho el jue~o, eeí como lR natur?le

Z8 de éGtoP, encontr~moF eim11itudee y difcrenciae en 10~ -

~u to re F. re VÍPBdOF. 

?ie.~t (1CJ61) nor Ru unrte, de!:'f3rroll" el temP ae1 jueP:o 

con un:-:! e8treclJR vincu:J Aci6n 0 euF iaeAe del dess::trro11o Ce

la intelip,encia. Conf'idera que el juevo ee lleV? " cabo uor 

un simple placer .funcional o de !'entiree caue>a de algo. 

La aryRrici6n de éete, e>e observa en el tercer e!'tAdio del 

oeríodo Fen~omotríz con el sttre;imiento de l8F reacciones -

circulare~ ~ecund8riAe. EPte ti~o de juego, aeí como otro~

que '?Oe:tr:rior;.,ente anrArecerán, ve.n a Fer nroducto de l:::t -

~~imi.1 Aci6n y le A.C~odaci6n, E1PÍ C0'íl0 de loe 08quem~~ que

€'0 v~n forn1qndo durAnte el de ~P.rro11o del niño. Cabe decir

que el de~arrollo de lA inteliirenciP va " m~rch~r en fo:nn~

ner.,1alR n le P.neri.ci6n del jueP:o. 

Estf3 nrimer:.:, Pctitud obedece ~ un8 ~erie de nece~ia~aes de

tino uráctico en el niño, que 1o inducen e ~entirPe cauaz -

de lo~rar al~o y que Bi en un inicio ee lo~r6 ~ar azar, no~ 

terionnPnte, con el enf\ayo y error, enc0ntrr?r~ nl~cer e."1 -

r~,.,etirloft. 

No e!= ~ino hOPta dP.Fout!e-. de loF" dieciocho orim8r'J!"" mePe~, -

cu;;.nc1o entrP an l~ etauo ~irnb6licR, 0W?. el nit'io l'lodr.i° hi=icer 

reurer-entRcione~ imi=iF.inRr::t~f"' de 1 1H-t e\rentoP q,_1e le hnn lla

mF""•do lfl: et.enci6n. Ron lo!=" jue~o~ ~imbÓJ.icoP lo!-' aue ~aemA'~-
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de contener una cerp.:a intelectual, nret=i:entarán un eiP-nif'ic.2_ 

do emocio~Rl nara e1 niño. 

La utilidad emocional de dichos jue~oe, e~ el de cumolir -

con unP. función "coml)enPRtoriA" (corres:rir lo ree.1 m~e que -

re producirlo '.'Or olAcer) o una "liquidatorie" (Eli tuaciones

deea~r~d~bles donde el ni~o ryuede correP.ir lo reA1 o RCBl)-

tarlo). 

Eete deseo de corregir lo real va ser uroducto de i~~ vi.._ 

vencias y nreocul)RcioneE' que e1 niflo va ad'luiriendo duri;;1nte 

su deperrollo. 

En lR fonnPción de estos deeeoe. VRn a intervenir tanto oro

cesoe conscientes, como inconFcientes y oue, en e1 c8eo de

eeto~ Ú1timos, Pie~et deecribe como nreocunRci.onee. que el -

mismo niflo mucha~ veces i1ZTiora. 

Son eetas ~reocu9eciones lPP que uor medio del juepo uodr~

sace.r, y de eetA :formR reducir la anguetia ente eeo oue le

nreocu-pa, Un ejem)Jl.o de ello e!" e1 CR!'O citRdo en la n~¡rina 

44 de este trabajo, donde ee mencion" como "J." trata de -

sentar a sue mu~ecas en una !'illa, diciéndole~ ~ue no neea

IlFld~. Su intenci6n erP. cnl_marl.l"a v Que no sintieran miedo. 

Otro ejemnlo, ee cuando "J." ee mue~trR enojedA con PU nRn~ 

y deeea gol.1'0arlo; como ésto no lo TJUede hacer debido a 

que le podr{A resultar mi=i1, "J. 11 menciona como Carolina 1e

di6~de go1nes e eu nadrino, COf:!P.:. 11ue no e~ ci.erto, y que -

s6lo t'ue invento de ell~ narR deenlaz"r e;u enojo. 

Se dice que en eete tino de juefl'o~,. el niño revive accionee 

que le hRn cnueodo temor o'de"'n~rndo, cero ~ue utiliza obj~ 

toe 0 Uerson~e por~ def''?lAZAr SUS temoreF-. 

Piaget no ~rofundiz~ mucho en el si~nificAdo emocionAl que-
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que éeto contiene, menciona que h~y enojo, ureocuu~ción o

an.guatia que le motiva A realizarlo, nero no detalla mucho 

en eetqs emocionee. 

En el C"ªº de loa autores naicoanaliataa, !"reud (19~0) 

describe e1. jueP-o como unA búequedn de 'Ol~cer. No l'.'lreciea-

mente ee refiere e un ulRcer funcional, como lo describe -

Pia~et, sino como al«o intrínseco e inherente del ser huma

no, aunoue adem4e, exiRten otr~~ actividede~ que nueden 11~ 

~Rr ~ ~revocar nlAcer sin ser jueF-o. 

iPreud no menciona cu~ndo anarece el juego, ~ero eu nnturA1~ 

z.a lci ·relaciona con eue 'Oo~tu1B.dos d.el de~e.rro11o llBico- -

eexual. Winnicott (1973) en este eentido, amnlía el n?nore.

ma y menciona que el deseo de jul';'lr nace de un eat"co de 

confianza o seJTUridad que Fe V" formando en el niño de a 

cuerdo el tino de releci6n que le madre tiene con él, como

nroducto de lea necesidedee del beb<í en cuento a eu alimen

to, cambio de roua, aeeo, etc., comentA oue 1oP objetoe - -

transi0iona1es son juRU.etee, nero a le vez ee convierten en 

suatitutoa simb6licos de lR ima¡re'n materna. 

Tanto Freud como Winnicott coinciden en lA imnortancie del

modo de relaci6n entre el bebé y l" madre Y" ciue, denendien 

do de éeto, ~e irá formAndo ese e~t,,do de confianza. 

Preud eon~iClerE' nue el nifio, ademá~ de tener conducte.~ que

demue,.tra.n "recto, ternura e inocencia, +,Rmbi.!n tiene otra" 

l\Ue demuestran enojo y a,,.reai6n. 

Reta.fl c:-ir~ctP.rÍ~tic~s de 1A ner:=z.onR1i.d~d ve.n A Fer producto 

de Lo~ instintop ñered~Coe como eEuecie y A ]? vez, Pe van

a conjusre.r con 1" realidPd oue ee eetol' viviendo y e1- mnne jo 

que tenR'.An 1o~ uf\dre~ en 11=1 conductA del ni.ño. 
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nur::nte eu deearrol.lo ee enfrentAr~ a múltiulee deseoe y U!:. 

e;Rcionep de 1of' ,,~dre~ en cu?nti:i e ~u reAli.zflci6n. LR. COT?l-

prenE"iÓn Y le 'forsnf! de eet;~b1ecer 1.of' 1-Ímitef: Al niño vBn -

3. Eer imnorte.ntef". 

En un inicio el niffo nercibe ésto como nrohibiciones y exi

p:encias, COBP. que 1e cau~R fruetrP-ción a ~us de~eoe. 

Es por medio del diálo¡¡;o y l'1s buena" relaci.one!" que el ni

ño ir~ comprendiendo y aceotnndo 10e límites aue Los oadre~ 

eetablecen: ~oco a uoco "ª ir6 iaentificando con los adul-

toe que él considere si~nificativos, entoncee, tratar~ de -

comn1acerlos haciendo lo que éPto~ 1e piden. 

Todo el desarrollo del ni~o eeta~ lleno de momentos '1le-· -

gree y pl~centeros, uero tP~bién tendrd 9nr.:i.t~tia8 y temore~ 

nAturales a los que se enfrentará en alP'Ún ~omento de PU vi 

da, 

Se nodr:(a citar como ejemplo de ésto, el temor e uerder el.

amor de sus uAdres a 1A L1egR.dR de un nuevo hermP..nito~ e1. -

temor a lP caetrnción cuando conoce 1a diferencia de sexo e; 

o a l~ rivqliaad nue vive con uno de 1os nrogenitoreP cuan

do llerra e lP etap'1 ed!uica. 

Es entoncee, oor medio de1 juevo, que nodrá e1aborAr eet~s

anguEties, El beneficio emocion"l aue obtendrá será l"' de -

eatiefncer euF< deseo,., repitiendo situncioneF que le han -

cau~Ado nlAcer o modi~in~r aaue118F oue le reeultan angue-

tiosa!" (l'reud 1920). 

Por 1o tAnto, estoF tres autores re~TJonden a c6mo se va fo,;: 

mando el deseo de ju.P"ar, Bi bien, hn.y deFeo de buecar 01.a-

cer (1'reud 1920) o un nl?.cer de l"er cAusa (Pisget 1961); ea 

observa oue 1')8 tiDOe' Jt: .iueP"06 tienen crrBn influencia de -
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:ta realidad. EFt,.. realid«d »io~t no ln mencionA ex,1lícit,~-

mente 1 "'Je ro cuando ee ref'it9re a 1aB urocesos de at=imi1ación 

Y acomod:::ici6n, se eunone que exiF=te una renlidPd n.ue 1.os -

active. Por consiRUiente, es la re e1idR.d nuien va a dirigir 

1os tinos de jue~o. La diferencie en sus uunto~ a~ vista ee 

que tanto Freud como Winnicott habl'ln de una rea1.idRd de m,Q_ 

do de re1.aci6n entre el bebé y lR mRdre, de l)roceeo" in -

conRciP.nte,,,· que actuan en el adulto y que el nii'io percibe -

sin nece~id~d que se 1e verb~.licen 1ae co~as. 

Piaget, tR~bi~n menciona la exiBtencia de ~roceros incons 

ciente~, y dice que todo acto consciente p:uard« una oarte 

de inconsciente, Pin emb~r~o, uor 1~s carRcteríatica~ de eu 

teoría co¡;noscitiva le da mas importancia a los asoectoe 

intelectuales y de aorendiz~je. 

Menciona que en el e~tPdio sensoriomotríz, además de conte

ner actividAd de tioo intelectonl, exi.,te una cP-rgA de a.fe.s:_ 

tivid0 d en el nii'io como oroducto de lRs atencioneB recibi-

das on este ~ríodo. 

$i ~e acel')ta oue desde aquí !'le crea. una relA.ci6n a.f'ectiva,

a11nque pudiere eer muy leve, no 1e da muchA importancia., ya 

que no mencionP 1a traecendencia o influencia nue tendrá. 

Eetudios realizndos en cuqnto e1..deBerro1.lo emocional del 

nif'ío, y nor e.utorP.B quP. no tienen una orientnci6n "PaicoanFl.

lÍtica (Na¡tere lq~4: Corkille 1973), coinciden en la imoor

tAnoiA. dl3 lns. rc1:icioneP R.fP.cti..VRF entre el bebé y 1.B ma- -

dre (o quien 'funje como e<"tA.). C<.mP.ntan oue lA fonnaci6n de 

le euto-ef'timA en el niño de'lende de 1,.. CP] id"d de lR.F re1~ 

cioneF entre éste y eque110f'I que desemne?i:An 'Qanel~e" i..moor-

tPnte $ t:!!l Pu vidf'. 
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Bst.o Pe re.fiare a que e. medidP. que e1 niño crece, VA. reci-

biendo imnresionee del medio 2~hie~te e~ cuPnto el reRryeto

y VRlor oua tiene co=i.o Fer humano. 

Si se crece con 1~ ideR de no tener ei~if'icaao o v.:i1or "OA.

ra ouineE" noe dii'l 1ns !Jrimer.'3.s mueFtrAI? de atenci6n, y Fi -

éeta~ no ~on ~atis~Rctori~e durAnte 1~ infancia, ecr!a muy

probable que Ete creciera. con una devnl.uAción intern~ y con-

1a idea de eer poco cfl"ORZ el trRtA.r de renli?Br 8leo. 

Por 1o tanto, el jueF-o, AdemÁe de contener nrocePn~ inte1e~ 

tualeA, contiene m~.tices 't'lronio!? de 1~ nerf:onr-tlidr.td y éPto~ 

vienen n eer renc,io del tino de educnc1.6n que "ª d6 duran

te 10!' primeros a~o~ de vid-. 
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'f,2 COllULUSIONES. 

A fin de r~~nonder a los obj~tivoe pronueetoe, y con-

cluír sobre J.a imoortflncia y utilidAd que tiene el jue"o in 

fo.nt:L1 en el desRrrollo emocional de). niño ee coneidera: 

1.- La uti).idad en e1 aeoecto emociona1 está en ooder des-

cargar 1as experiencias o residuo8 de exneriencias no asim~ 

1adas, "que· 1.e estorban al. niño como ei 'fuera .ol.go extri;:¡f'ío

dentro de .!1 ". 

Por medio de1 juego oodri!t trs.nPforrnar un!l eitu.,,ci6n ciue 1e

ha caupA.do temor, y transferir e~e temor e otr?e cosPF\ ba.jo 

).a mii;me situf'ci6n, intent.ondo venc-.rJ.o (Freud 1920; Piap:et 

1961; Aberastury 1986), 

E1 juego J.e orovorcionnr~ un alivio a 1~e tensiones emocio

na1es y edemáF., unR saJ.ida a 1Rs nece,.idRdes y dee:eoio que -

no '!lueden satisfacerse en le retlidad. 

Si en e1 jueeo eetoe deseo"' se cumulen, 1AP fruPtracionee -

de 1R Vida diaria quedar~n redUCidAe, 

2.- Lo~ de~eoe: de jugar, ap{ como eu naturEJl.ezA emocione.1,

ee •lleo inherente y que "ª ¡,,..,,. en unn búsqueda de 'P1"cer -

('P'r&ud 1920), Sin embe.rp;o, ese deseo, aunque natur..1, ª"' 
inf1uencjRdo oor 1!1 realidad: coneiderPndo como r<301idsd 

1nP exocrienci~"" vivio~F oor cada ni~o y 1f' oerceoci6n que

ee ten!:'." de e11ss, 

Est" re,..1.idfül en un inicio, esti!'. formad~. oor toda un" e:;- -

tructurR afectiva Y' modo de re1«ci6n entro e1 bebé y l"" -

oereonns oue le d<1n muostra<" de ª"" ntenci6n (Winnicott --

1973). EE'te ti,..,o ae rel'lciones le '"'1-vit'R de, .-ooorte orrA -
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1R~ dif'ere!'ltes mAnif"e~tacione$ de conducta en el juego. 

E~ en bae-e a esa. realidad, y al deseo naturel de juear, que 

el nifio va hacer vo1ar PU imR~nRci6n y crear una varied~d

de actividadee que 1ia. c~us~n ":llAcer. 

3.- E'l objeto de hncer $imu1Rcroe y eu sif.'TlificHdo uarA el

ni=to, ePti:1 en re"9Eltir, tr1ansfonnar, crear o defttruir todo -

aquello que le ha dejRdo UDR huell~; de e~tA ~orma encuen-

tr~ PPlida a 1As angustias y fruetr-1ciones que 1° vidR le -

imoone. 

Por medio de lo~ simQ1acros ve a noder re~liznr todo Rque--

110 que !l.O ~ede efectuar en lr l"'f.!:l!lided. Va A noder reore

eenter ?ape1ee como el pap« o la mamá, el m~estro, etc., -

per'J t:.mbi4'n "Ouede renreeentAr .., .. ~1ee :ficticiofl donde dee

car~e eu im'lul.Pi vi dad: como el mounetro o dn.,rón de la ne-

1!cu1a, e1 "Pi~tolero, el eealtAnte, el eol'Dead:or, etc., de

eeta ~onna el ni~o 11ega a dominar ~ituaciones, cum.olir de

eeoF y asimi1Ar ex!)erie:icir-P. 

BE'to hace que lof> fli!DuJ..acro~ E'e treinEif"ormen en ,.mfl. ert>ecie

de in!"racci6n o viol~c16n de la reP.lidnd, donde el nil'lo bu.i: 

ca eatiP~Rcer pue neceeidade~ y rom1'9r con l~P ~re~ione~ 

que lP Vic!e adul.te 1e im.,one. !'or medio de d'!'to, ele:bora 1a 

comprenei&n del mundo y de lAF situecionee que le ro~ean 

(IVallon 1941: Aber<l"tury 1986). 

4.- Bl. n.iPío no ee .en~aflR cuPndo juega de a "mentirttee", es 

Dl!(e bi,n, una "convenci6n" particuiar o en gruno que 1e -pe~ 

ndta dar un mayor realismo a sue juev,oe (r.aro{a 1984). 

Si hsce comida con bo11tns de papel, eabe muy_ bien que, 
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aunque 1os con~idere bombones, eiguen e:iendo boli t~s de "Oa

pel. No conf•..J.nde 1A realidad y lA f"icción, como a vece 8 ,,::t
rece, tam~oco 1A~ dieociA. no deja de tr~sponer une con la

otra. 

Sue-- obeervaciones dependen de !:ltte ficciones éstafl', e~t&n ~.f. 

turad~s de observaci&n. 

Cuando juel"1"' sabe que 1o nue et'ectuf'l no ee cif!rto, "'>ero -

qu.iere transformar la reelidRd y Vivir su~ juerroP como Fi -

rea1mente lo f'ueran. (Wallon 1941) 

5.- Se con~idera que todoe lo~ ni~oe tienen le c~nacidPñ de 

jugar, l'l!ro, aqu~lloe nue no der-ean e :fectue.rlo y di~f'ru.tar

el jue~o, eA ~oroue exi~te una inhJ.bición que le imnide lo

grarlo, 

ExiAte un temor R aue la .rantAF:(s et'ectuaCIA en el ,1uero !:'e

vuelva real.idad; oorque, entre el juei?:t) del ni"lo y l~ rePl.i 

d~d, 1o que lOP diVide ee 1A ~AntAs!a. Por lo tPnto, ~i eP.

tn fantePÍ!l no Ee oued'e a1c~nzar, eF "Ol')ro.ue exiFte flleo -

peicol&gico que lo eet~ im~idiend~. c~arcí" 1984) 

Por 10 tanto, el jue~o es una ectivided ~ue el fldUl.to

eiem1're le h" "enni t11fo el niffo y que tfste et"ectua con .,1~

oer. l'i.na1mente, esta actividnd reeul.t~ ser como un "reme

dio teraytfutico naturP1". Que muchA~ de i~e vece~ el ~dUlto 

no com~rende y 1o~ considere absurdoP e il6gicop. 
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