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INTRODUCCION. 

"Un día en la noche de los tiempos 11na hermanita de Caín y Abel tom6 una rama 

oor orimera vez, la envolvi6 con hojas y la meci6 entre s11s brazos. Como ella 

había sido arrullada, consolada y nutrida por Eva, arr11ll6, consol6 y nutri6-

a ese ser imaginario". Charles Nodier escribi6 esta f~b11la para referirse al

origen de las marionetas, el juego y el teatro infantil. 

Johan H11izinga piensa q11e el repertorio de las expresiones lúdicas de loe

niños nacen con la c11ltura, ésta en s11s inicios tiene algo de lúdica, se desa 

rrolla en forma de j11ego. Las grandes oc11paciones de la convivencia hwnana -

están i~oregnadas de juego. 

El j11ego en s11s formas más sencillas dentro de la vida infantil y adulta -

trasoaea los límites de la ocupaci6n p11ramente biol6gica o física. Es 11na for 

ma plena de sentido que le da realce a la oc11paci6n vital y desempeña 11na 

funci6n social. 

El análisis de loe juegos ha ayudado a comprender no solamente el carácter 

de los niños y ad11ltoe q11e los ejec11tan, sino también el carácter social q11e

éstos tienen. 

F.l juego ha existido en todas las épocas, en todos los p11eblos y en todos

loe niños. 

As! como hay formas infinitas en un caleidoscopio, as! hay también varie-

dad de juegos; cada niño puede hacer el suyo. 

Johan Huizinga señala: "El juego infantil es una ocuoaci6n libre, que se -

desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados de 

acuerdo con reglas obligatorias que son aceptadas con libertad. Es una activi 

dad que tiene au fin en a{ misma y va acompañada de una tensi6n y alegría y -

ie la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente". (37) 

El juego infantil ea, antes q11e nada, una actividad libre. El juego por 

mandato no es un juego. El niño juega porque encuentra gusto en ello, y en 

eso radica precisamente su libertad. El juego no es la vida propiamente del-

niño, sino una manera de escaoarse de ella a 11na esfera temporaria de activi

dad que oosee s u proo1 a tendencia. 

El dominio del JUego es la il11si6n del "como s!". La niña da de comer a su 

muñeca "como sí" tuviera hambre, loe niños juegan al combate "como sí" tuvie

ran delante de ellos a feroces enemigos. 

El infante e abe que hace "como e!" y que todo es "pura broma". Sin embargo 

la conciencia de estar jugando en modo alguno exclllYe que el juego se practi-



o 
..J -

que con seriedad y entrega. 

El juego infantil se aparta de la vida corriente por su lugar y su duraci6n. 

Su "estar encerrado en sí mismo" y su limitaci6n constituye una de sus carac 

terísticas. Se juega dentro de determinados límites de tiempo y de espacio¡ el

juego agota su curso y su sentido dentro de sí mismo. 

En el juego infantil existe un orden propio y absoluto. La desviaci6n más p= 

queña estropea la actividad, le hace perder su carácter y la anula. 

En el juego del niño aparece el elemento de la tensi6n. Esta desempeña uL ? ª 

pel esoecialmente imryortante en relaci6n con el azar, la incertidumbre y la ten 

dencia hacia la resoluci6n del juego. Las cualidades de orden y tensi6n dese ~bo 

can en la consideraci6n de las reglas del juego, el cual tiene sus propias re

glas¡ determinan lo que ha de valer. En cuanto se tras ?asan las reglas se desha 

ce el encanto y se pone en marcha por um momento el mundo habitual. 

La cancelaci6n temporal del mundo cotidiano se presenta de ?lene en la vida

infantil. Ese "ser otra cosa" y ese misterio del juego encuentra su ex ?resi6n

más patente en el disfraz. La "extravagancia" del juego es completa. El niño -

juega a ser otro, representa, "ese otro ser". El esoanto de 103 niños, la aJ.e

gría desenfrenada, el rito sagrado y la fantasía se hallan inse o arable~er.te con 

fundidos en todo lo que lleva el nombre de juego. 

El presente trabajo de tesis versa sobre el juego del niño en el ámbito de -

la osicomotricidad; nos propusimos demostrar c6mo el juego del infante en ex?e

riencias de psicomotricidad constituye un medi~ de expresi6n y comunicació~ i e

ideas latentes y manifiestas. 

El eje y foco principal alrededor del cual se estructuró el trabaJO fue el -

de la osicomotricidad. El oroblema central consistió en observar y analizar e l 

contenido manifiesto y latente de las expresiones lúdicas de los niños. 

Al olanear el estudio se confió en que éste proporcionaría resouesta, tanto

al oroblema orincio~l antes nlanteado como también a tres proble~as secundarios. 

El orimero de los oroblemas secundarios residió en describir el destino de -

los juegos infantiles a través de los sucesivos momentos de su organización li

bidinal y osicomotriz. Se distinguió en la etapa fálica una sucesión di a lécti ca 

que le confiere al juego infantil un sentido diferente. 

El segundo de los problemas secundar i os consistió en des cribir el j ue go c c~ c 

una actividad que tiene como meta ev i tar el dis placer y procura r olace r al ni f.o . 

El t er~e ro de los proble ma s sec undarios s e enfocó a ide nti f i ca r en e l j ueg o -

i nfa ntil el dese o y los proce s os de de fensa. 

Al nres ent a r las ex perienc ias lúdi cas en e l mar co de l a psi comotricid ad nos _ 
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oropusimos proporcionar al profesionista que labora en dicho campo: 

i.-Una comprensión más olena de la significación y la utilidad del juego infan 

t il. 

2.-Un conocimiento más amplio de las potencialidades l~dicas de los materiales 

que ae utilizan en pdicomotr1cidad. 

En el primer capítulo se eatableci6 el marco de referencia del trabajo. Se

austent6 mediante la exoosición y el análisis de los enfoques teóricos que se

coneideraron válidos para su correcto encuadre. Se precisó la perspectiva des

de donde se realizó el trabajo como t Q~bi~n los elementos del tema que se con

aiJarar on má s significativos. 

En el segundo caoítulo .se abarcó la metodología utilizada en el trabajo. Se 

describió la t6cnica que se em oleó para abordar el problema. Se especificó la

población, loa instrumentos y el escenario donde se llevó a cabo el trabajo. 

En el tercer ca ~ ítulo se mencionan las conclusiones. En el quinto capítulo

aparece la bibliografía. 

El eat11dio se llevó a cabo en dos. etapas, En la primera se efectuó una revi 

sión documental en la que se abarc6 a loa principales autores en psicomotrici

dad y osi coanálisie infantil que estudiaron el tema. La revisi6n y el análisis 

del material documental permiti6 orientar la selección de los métodos, la ade

c11aci6n de la técnica y el diseño de loe instrumentos para recabar la informa

ci6n, Se elaboró una metodología basada en loe parámetros específicos de la -

psicomotricidad de acuerdo con la escuela de Bernard Aucouturier y loe plantea 

mientas teóricos desarrollados por el psicoanálisis de niños de la escuela ds

lelenie Klein. 

Dicha metodología noa permiti6 contar con ana técnica para el desarrollo -

del estudio y abarc6: un encuadre y loa instrumentos de observación y análisis 

de loa datot1 obtenidos. 

Bn la segunda etapa se llev6 a cabo la inveatigaci6n directa, en ella la in 

form~ción oara el análisis del problema estudiado se obtuvo directamente de la 

exneriencia con loa niños. Se utiliz6 la entrevista estructurada con loe pa--

drea, la obaervaci6n, el registro y el análisis del contenido del juego infan

til en situaciones de osicomotricidad. 

En la investigaci6n se reuni6 a un gruoo de 5 niños 3 del sexo femenino y 2 

del sexo masculino. Las edades fluctuaban entre los 4 y los 7 años, la escola

ridad oomorendi6 los grados de maternal, preprimaria y primaria; todos loe ni

os son hijos de orofesionistas, ea decir, su estrato socioecon6mico correapon 

úi6 al nivel medio. Se abarc6 un número de 20 sesiones de peicomotricidad, una 
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vez por semana, una hora y media. 

La exoeriencia práctica se llevó a cabo en tr~s fases: la fase de evaluación 

orevia en la que se realizaron entrevistas con los padres de los niños, la fase 

de observaci6n y verificaci6n en la que se observaron las acciones de los niños 

y la fase de análisis de las sesiones. 

Las sesiones se realizaron en la sala de psicomotricidad con un material es

pecífico. La sala consisti6 en un espacio en el cual los niños podían expresar

se profundamente, mostrar su identidad y con el l o manifestar la naturaleza pre

cisa de sus dificultades. La sala se dividi6 en tres lugares que se comun i ca tan 

entre sí: el lugar del placer sensoriomotriz 1 el lugar de la emocionalidad y de 

las producciones fantasmáticas, y el lugar del distanciamiento afectivo y la 

apertura a lo cognoscitivo. 

A lo largo de las sesiones se pr opició que los ni ños circularan en los tres

lugares comunicándose entre sí. 

Los espacios creados en la sala ofrecie ron a los niños la posibilidad de vi

vir el juego sensoriomotor, el juego simbólico y el juego cognos citivo. 

En las sesiones se estableció un e ncuadre que abarc6: un ~ismo espacio de 

trabajo, una regularidad en el calendario, una identidad en el arreglo de la sa 

la,permanencia física y psicol6gica de las · coordinadoras. 

Las sesiones de psicomotricidad favorecieron en un espacio y en un tiemoo -

particular y con u.n material específico, la aparici6n de la exoresividad osico

motriz. Dicha noci6n se comprende como la "manera de ser y estar privilegiada -

del niño en el mundo". La psicomotricidad permitió desarrollar en el niño el -

acceso a la comunicación y a la dimensi6n simb6lica. Las técnicas desarrolladas 

implicaron un rodeo por los dominios de la sensomotricidad y lo t6nico emocional 

que aparecen en loe orígenes de todas las ocupaciones significativas del esoacio, 

de loe objetos y de los otros niños. Este rodeo requiri6 del empleo de objetos -

que le permitieron al niño u.na reapropiación eensoriomotriz y e~ocional, necesa-

ia para una dinámica de placer y u.na fuente de apertura. 

Para conducir al niño al acceso del registro simbólico fue necesario partir -

de sus oroducciones fantaemáticas, se lee dió forma nombrándolas, se las presen

t 6 en forma clara y se las inscribió en el ámbito del juego con un código y sus

c onvenciones, 

Las técnicas desarrolladas por la psicomotricidad y el psicoanálisis de niños 

nermitieron una comprensión en el niño:del sentido pro f undo de sus producciones

latentes y manifiestas. 
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1.1 JUEGO Y PSICOMOTRICIDAD 

LA PSICOMOTRICIDAD. 

El concepto de psicomotricidad aunque ambiguo, ea de uso corriente en casi

todae l~e obra• de psicología y neuropaiquiatrfa infantil; sus designaciones -

eon mdltiples, •eglln las pretensiones de :ma u otra orientación. 

Un si~ ?le an~lisis linitu!s tico de la g..nealogfa de la palabra psi comotrici

dad nos lleva a separar sus dos componentes; paico y motricidad. 

J. Defontaine propone que la motricidad s• puede entender como "una entidad 

dinámica, que se ha subdividido en noción de organicidad, organización, reali

z~ción y funcionamiento, sujeta al desarrollo y a la maduración".(54) 

Franoi 800 Ramoa piensa que "entendida como· un todo, coneti tuya la función -

de m:itricidad y 88 traduce fund&lllentalmente por los movimientos que realiza el 

cuerpo a travcfe de la base neurofisiológie&".(54) 

El ooncepto peioo hace referencia a Ja actividad psíquica con eue dos com~ 

ponentes1el eocioafectivo y el cognoscitivo. 

M.Bernard ha subrayado el equ!voco de la yuxtaposición de loe dos t~rminos

ya que designa por una parte, el dualismo alma-cuerpo, y por otra parte coneti 

t\17e un pleonasmo, ya que el movimiento ea parte integral del comportamiento. 

Franots co Ramos propone una aproximación uniendo las significaciones de sus 

c11111ponentee, como traducción de la unidad y globalidad del ser humano. Define

la psicomotricidad "como una relación mutua entre la actividad psíquica y la -

función m:itriz".(54) 

li'rancisco Ramos agrega "que por medio de esta relación mutua se posible co!'.! 

eid ~ rar que aunque la base de la peicomotricidad sea el movimiento, está no es 

solo una actividad motriz, sino tambi~n una actividad psíquica consciente que

•e provocada ante determinadas eituaciones motrices, o dicho de otro modo la -

psicoaotricid.ad conetituye la integraci6n de la motricidad elevada al nivel 

el desear y del querer hacer".(54) 

Varios autores han intentado definir el t~rmino de peicomotricidad;cada uno 

d• ellos han subrayado la interacción entre el psiquismo y la motricidad poni-

ndo de relieve eu relación profunda. La función motriz no existe ein el aspe~ 

to ¡>elquico, por la intnrvenci6n del psiquiemo, e1 movimiento se convierte en

~sto, ee decir, en portador de respuesta, de intencionalidad y de significa -

c16n. 
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EVOLUCION DEL CONCEPTO DE PSICOMOTRICIDAD 

Parece ser que fue Duprd el que partiendo de sus trabajos sobre la debili -

dad motriz, acuñó el término de psicomotricidad para poner de relieve la rela

ción que une las anomalías psíquicas y las motrices, como expresión de una so

lidaridad entre la actividad psíquica y la motriz. 

Posteriormente a los trabajos de Dupré aparecen los de Gesell, quien preci

a~ las leyes del desarrollo motor en términos de ~aduraci6n. 
En Francia, H. Wallon y J. Piaget ad!llitieron que el tono y la motricidad, -

al llevar en su desarrollo los prime~os esbozos de las reacciones emoci onales

y afectivas, contribuyeron a la organización progresiva del conocimi ento del -

niño. 

Los estudios de H. \íallon sobre el "dial6go tónico" y l oe estudios de J .?ia 

get sobre la"actividad sensoriomotora"eon fundamentales para !'ormula r la hi p6-

tesis sobre el desarrollo infantil tanto normal como patológico. 

Para H. líallon, el movimiento juega un papel importante en el desarrollo -

del niño, basa sus estudios en la unidad psicobiológica del ser humano, donde

psiquismo y motricidad no constituyen dominios distintos o que se yuxta~onen,

aino más bien representan la expresión de las rela ciones del individ~o con el

medio. 

H. líallon admitió que la actividad motriz presenta dos aspectos: la activi 

dad cinética la cual comprende los movimientos propiamente dichos y esta o~ie r: 

tada hacia el exterior; la actividad tónica correeponte a la tensión m~scular

y viene a ser la tela de fondo en la cual se elaboran las actitudes, las post~ 

ras y la mímica. Sin ignorar el factor cinético de la motricidad, líallon otor

ga un rol importante al componente tónico en la organización de la ~ersonali-

dad. líallon soetenía"a las modificaciones del tono y de las actitudes están -

vinculadas las modificaciones de la sensibilidad afectiva, entre las dos hay -

reciprocidad jnmediata". 

líallon se consagró a un estudio comprensivo de las primeras relaciones del

niño con el medio, del modo de organización del yo, y de las etapas sucesivas, 

no en sus aspectos cognoscitivos, sino en una vivencia que modela la sociabi

lidad y la personalidad. 

Wallon estableció diferentes estadios en el desarrollo del niño q~e a con--

tinuacion se mencionarán. 

-Estad1 c de la impulsividad motriz, en el cual 10s :i. ctos del niño 2or. simp~es

dPscarwrn de re:' le j os o automatism0s. 
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-Eatadio emotivo, en el cual laa primeras emociones se manifiestan por el to-

no muscular o la función poatural. 

-Estadio aenaoriomotor, en el que aparece una coordinación mutua de lae dive~ 

aae percepciooionea. 

-Estadio proyectivo, en el que la movilidad se hace intencionada, orientada -

hacia un objeto. 

Entre loa tres 7 loa seis años tiene lugar el "estadio del personalismo" -

que ae caracteriza por la "toma de conciencia del yo", su afirmación y utili-

aación. Laa adquiaicionea psicoaotricee más importantes son la toma de con --

ciencia del propio cuerpo y la afirmación de la.dominación lateral( orientación 

Hpscial}. 

Wallon pone de relieve que todos los estadios del dinamismo motor están es

trechamente vinculado• a la actividad mental. Propugna por una conoepción dia

l&otica del üeearrollo, en el cual la evolución infantil es diecontinua,prese~ 

ta ca•bioe cualitativos 7 cuantitativos; por lo que hay que considerar loa di

ferente• eetadioa como conjuntos que adquieren su valor en el curso del desa-

rrollo peiool6gico del niño. Para Wallon el movimiento constituye el fac~or 

decisivo en el deaarrollo psíquico del niño, ya que poaee un~ significación en 

eua relaoionea con los demás. La preocupación constante de Wallon fue la de 

aoetrar la importancia de la función afectiva en todo el desarrollo posterior

del sujeto, función que se expresa a trav's de conductas motrices en un di,lo

ge qua ea el preludio del diálogo verbal posterior 7 que J. Ajurriaguerra y su 

IT"po definen como "diClogo t ónico". 

B. Ouilmain fue el primero en extraer conaec:Uancias reeducativaa de los ti"! 

bajos de Wallon, en loa que ae pone de aanifieato la importancia del movimien

to en el deaarrollo psicológico del niño y la unidad psicobiológica del la pe! 

aona. En aue trabajos pone de rett.eve el papel fundamental que juega la activ! 

dad tónica en el deearrollo del niño. Analiza el paralelismo entre el comport! 

miento general del niño y el tipo peic011otor 7 propone tres funciones esencia

lee 1 la actividad tónica, la de relación y la intelectual.S• concepción de la-

educación peicoaot ris esta orientada baaicamente a los trabajos paicomotores. 

J. Piaget aportd ideaa fundamentales que han sido aplicada• a la psicomotr! 

eiaad. Se muestra de acuerdo con las ideaa de Wallon sobre la iaportaneia del

•ietaaa da posturas y da actitudes en la ~neeis de la representación, no obs

tante considera qua esta filiaoidn ea válida unicamente para el aspecto figul'! 

tivo del penaami~nto, dado qua el aspecto operativo, por su parte prolonga la-
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motricidad come tal. 

De acuerdo con Piaget en toda acción lo motriz adquiere una naturaleza afee 

tiva(necesidades, satisfacciones)mientras que la es tructura es de naturaleza -

cognitiva(los eaquemae en tanto que organización eensorioaotriz). El asiailar

un objeto a un esquema es para Piaget tender simultaneaaente a sat i sfacer una

necesidad T conferir una estructura cognitiva a la acción. 

Piaget pone tambi4n de manifie s to qu e la actividad psíquica y la motriz Eor 

aan un todo funcional que es la base de l desarrollo de la inteligencia. 

Piaget formuló también ciertas hi pótes i s en rela ción al esquema corpo ral 

que tienen importancia para l a disciplina de la psicomotri cidad. Inici a l mente

pensaba que el conocimiento corporal se realiza por medi o de l a i mi tación . L&

imagen(imitaci6n interiorizada) y la acción serían equi valentes. Posterio rmente 

afirmó que el esquema corpora l comporta un conjunto de datos perceptivos y so

bre todo un cuadro espacial que integra, en un todo funcional, s ensac iones,peE 

cepciones, posturas y gestos. 

Las aportaciones del psicoanálisis ha n sido de gran int er~s pa r a e l desarr~ 

llo de la psicomotricidad, han revalorizado al cuerpo, dándole su importancia. 

Es ta concepción insiste sobre el aspecto libidina l de l cuerpo, como también 

en el aspecto de la determinación del lenguaje. La convergencia de los movi -

mientoe corporales con. el sistema del lenguaje en el niño es un hecho que ya -

había apuntalado S. Freud. 

Anna Freud destacó por sus trabajos acerca de las implicaciones de l desarr~ 

llo afectivo en la educación del niño, sos tenía que la vivencia corporal con~ 

tribuye de alguna manera a personalizar al yo. A. Freud expl} ca cómo el niño-

pasa de jugar con su cuerpo, a jugar con sus juguetes y de es;t~s pasa al trab! 

jo.(15) 

Melanie Klein puso de relieve la importancia del "fantasma " en l a vida pei

coafectiva del niño. Este enfoque ha influido a ciertas concepciones que trab~ 

jan en torno de la imagen y vivencia del cuerpo, tal como se encuentran en los 

trabajos sobre la relajación y la terap~~tica de Berges y Bounes. ( 54 ) 

E. Erikson sostie6e que el juego del niño comienza y se centra en su propi~ 

cuerpo, empieza antes de que podamos observalo como juego y consiste en un 

princi pio en una explora ción eensori omotora, má s ta rde e l ni ño comienza a ju-

gar con las pers onas y los objetos que están a su alrededor, como por ejemplo

toca su cuerpo, el rost ro de su madre y los objetos que están cerca de su CUJlfi• 

Es t a es la"prime ra geografía del niño donde desarrollará nociones que le -
<) 
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servirlÚl de guía para su ori entaci6n en el mundo". El me dio de los ob jetos se 

convierte en un lugar donde el niño se acerca y se aleja dependiendo de sus-

necesidades. El aprendizaje ocupa un lugar importante en las activid:t des de-

juego ya qua ayuda al niño a descubrir que contenido l~dico puede admitirse -

solo en la fantas!a, en el juego que comienza y se centra en el cuerpo o que

contenido puede r e presentarse en el mundo de los juguetes y que contenido lN! 

puede compart i r con los otros.(13) 

D. w. Winnicott afi1'11&ba que el juego se realiza en un lugar y en un tiem

po preciso, la zona del juego no es una realidad interna se encuentra fuera -

del individuo, pero no en el exterior. El niñ o al jugar manipula fenóme nos ~ 

exteriores que es t'n al aervicio de su fantasía e imaginac i ón y a los cuales

lss da significaci6n. Winnicott se basó para desarrollar sus ideas en l os fe

nó~enoe 7 objetos traneiciona l es, que se refieren a las pautas que exhiben 

los niñeo en e l uso de su primera posesión "no ye". Este autor explica que 

estas conductaa se refieren a las primeras experiencias en el niño de introdu 

oci6n de los dedos en la boca como b~squeda de placer. Dicha s experiencias lo 

llevarán más tarde al apego a un osito, una muñeca o un juguete blando o duro 

con el cual mostrari un apego afectivo. De acuerdo a Winnicott parece que -~ 

existe una tendencia a transferir las propi edades del vínculo con la madre a

di cboa objetos, que le sirven como primer objeto de juego, como "objeto de 

traneic16n".(65) Winnicott ha sido uno de loe autores que más ha influido en

la peicomotricidad al aplicar algunos de sus conceptos al uso de los objetos. 

J.rainda Aberastury sostenía que las actividades de juego constituyen un m! 

dio de t1Xpresi6n muy importante durante la niñez, las cuales pel'lliten al niño 

el deacubriaiento, la exploración 7 la experimentación de sí mismo y del me-

dio que le rodea. El niño a travfs del juego puede manipular, organizar y re~ 

comodar su mundo de juguetes y materiales¡ en el juego se relaciona con loa -

personajes de su vida diaria, expresando sus deseos, temores, alegrías y eno

jna. ( J ) 

Las aportaciones de la psiquiatría infantil están representadas sobre todo 

po~ loa trabAjos de J.Ajurriaguerra y auo colaboradores del Hospital Henri -

Rousells. Ajurriagerra apoyándose en las aportaciones dP. Wallnn, Pi a get, y 

del paicoanilisis desarrolló concepciones importantes acerca de l papel de la

func i ón tónica, concibi~ndola no sólo como tela de fondo de la acción corpo

ral, aino com o un mo do de r e l ación con e l ot ro. En este sentid• estudió el es 

tr., ch o v!ncul o que eiiiAte entre e l tono y e l movimiento, au influencia en el-
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desarrollo de la afectividad, del gesto y del lenguaje, destacando el papel • 

fundamental que juega en la activ i dad y en la organizaci6n relacional (actitu

des, modos de expresión y de re'acci6n). 

Ajurriaguerra pusó en evidenc ia el lazo de unión entre ciertos trastornos

psicomotores y las perturbaciones del comportamiento. Para este autor, el de

sarrollo motor no puede ser aisl ad o de su instrumento corporal ni de su rela

ción significativa. A él le co rresponde e l m'rito, a partir del estudio clíni 

co y de la acción terapéutica, de ha ber f i gado y articulado loe diferentes ~ 

aspectos de la evoluci6n psicomot r· iz no!'lf .. ~ y P" tológica. 

L. Pick y P. Vayer desarrol lar on una concepción psicopedagógica de i a edu

caci6n psi comotriz. En sus pr imer·os traba jos la co;ciben como 11na acción edu

cativa que parte del desarrollo psicológico del niño considerándolo en su uni 

dad global y proponiéndose metas orecisas de readaptación como serían:normal~ 

zar y mejorar el comport amiento ge neral, favorecer los aprendizajes escolares, 

favorecer la integración del niño a su medio.(60) (61) 

P. Vayer en sus obras pos ter i ores, a1 t~a a la ed11cación psicomotriz en un

cuadro más amplio:el de la comur·~ c,.c i6n . En el "diálogo corporal", partiendo

de la observación de las diferent~s eta pas y aspectos del desarrollo psic obio 

lógico del niño pone de rel ieve u~ hecho evidente: el infante "aprende el 

mundo con Sil ser completo, elaborando su personalidad a través de su cuerpo y 

del cuerpo de los demás". ( 60) 

Aborda así la importancia del diálogo corporal y analiza los tres modos ~ 

fundamentales de relaci6n del nino :consigo mismo(construcción del yo cor por al) 

con los objetos y con los demás. Es a partir de la interacc í 6n de estos tres -

modos de relación del niño como va elaborando su esquema corporal, base de la 

"disnonibilidad corporal". 

Las consecuencias pedagógicas que se derivan se pueden resumir en dos nun

toe: la educación debe ser pensada en función del niño, la finalida d de la -

acci6n educativa es la de facilitar la relaci6n niño-m11ndo, en la que la edu

cación corporal en la edad escola r debe de situarse dentro de la educaci6n in 

tegral.(61) 

J. Le Boulch propone una conce pción científica de la utilización del movi

miento con fines educativos a la que llamó psicocin&tica. Dicha concepci6n -

aparece como un método general de la educaci6n, el cual utiliza el movimiento 

humano ba j o todas sus formas. Se caracteriza por manejar 11na conce pci6n de -

globalidad del niño, como también de observar fielmente su desarrollo psi como 
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tor, a fin de ayudarle a construir eu esquema corporal, el cual constituye el 

elemento capital en la organiaaci6n racional del entorno espacial y ~emporal. 

LA PRACTICA PSICOKOTRIZ 

.A. Lapierre 1 B. Aucouturier proponen 11na"educaci6n vivida o vivenciada",

baaada sobre ll!la concepci6n paiooaotriz del niño, lo que constituye una mane

ra nueva de concebir la eduoaci6n.(44) 

Bn una primera etapa dicho autores comprobaron por medio de la práctica ~ 

con niño• pequeños de la escuela maternal como primero descubren el mundo por 

aedio de una acci6n cargada emocionalmente, luego lentamente este descubri 

miento se auaviaa haata alcanaar el placer de una aoci6n matizada. 

La segunda etapa ea la emocional, en la cual estos autores conciben el sis 

tema siab61ico de la gestualidad oomo aatisfaQ:i6n de los deseos del niño, ee 

torno a este sistema se articula toda la din&mioa de la e•preei6n y el conoci 

•iento. (45) 

La tercera etapa est• determinada por la influencia del psicoan,lisis, se. 

trata de conferir un sentido ••s profundo a la gestualidad. Los puntos de vis 

ta del paicoan,lisia fueron necesarios para conceptualizacionea previas, lo-

que permiti6 el deacubrimiento de un marco te6rico específico para la pr,cti

ca oaiooaotria.(46) 

La 4ltiaa etapa ea la del an,liaia de la práctica psicomotriz, en dicha -

etapa B. Aucouturier ae aepara de A. Lapierre y junto con un grupo de colegas 

relaoionan la pr•ctica paicomotria oon el an,liaia aemi6tico. 

Propusieron adem•• u.n marco original 1 específico para la paioomotricidad

y llJI& identidad para el paicoaotriciata.(4) 

i..a ideas •'• aobreaalientea de B. Acouturier serán desarrolladas a conti

nuaci6n. llite autor piensa que cuando se habla de paicomotricidad se debe ha

cer referencia a la globalidad del ser h1111ano.En el niño ea en quien se puede 

observar •'• claramente la evidencia da asta globalidad, la cual se manifies

ta por las accione• que lo vinculan emocionalmente al medio y que ea compren

dida por el ne~o entre su estructura somática, afectiva y cognoscitiva.Desde

eate enfoque se considera al niSo"como u.n ser de globalidad que se dice, que

ae expresa ain mutilaci6n invistiendo da significados loa parámetros de su -

entorno.Conquiata el mundo sobre un fondo t6nico-emocional permanente que de

oende estrechamente de toda su historia afectiva, incluso la más profun~a. 1! 

cho en otros t4rminoa, en la aoci6n del niño se articulan toda su afectividad, 
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todos sus deseos, pero tambiln aua posibilidades de comllJl1cac16n y de concep , -
tualiaaci6n". (4) 

B. Acouturier introduce el concepto de "expresividad paicomotriz" y lo e~ 

nlica como la manera de ser y estar, original y privilegiada del niño en el

aundo". Sostiene que la "expresividad paicomotriz" pone en evidencia llJla -

vivencia le j ana cuyo sentido puede se r observado por las variaci ones diver-

aaa de su r e laci6n t 6nico-emocional con las personas, el espacio y loa obje

tos. Propone una manera especial de comprender al niño, piensa que el infante 

va a edificar eu personalidad a partir de una sensomotricidad que debe orga

nizar y auperar:"eato se explica como una manera t6nico emocional de "ser y

eatar en el mundo y que corresponde a la expresividad paicomotriz".(4) 

B. Aucouturier ae inscribe en una estrategia que permite que la "persona

lidad del niño ae exprese sin olvidar que éste debe alcanzar una deacentrali 

saci6n que implica necesariamente un domini o 16gi co-concept nal.Paaar a nivel 

operativo equivale a r ecaia truir progresivament e en el plano de la repreaen

tac16n lo que esta adquirido en el plano de l a acci6n11 . (4) 

1 1 di s t anc i amiento respect o a la senaorialidad permite una desimplicaci6n 

cor poral; el ni!o comiensa a poderse ver actuar".(4) 

B. Auconturier pi ensa qua hacia loa f/8 años se observa W1 cambio en el -

ni ño , es ta evoluci6n se manifiesta por medio de "una mirada diferente sobre

el mundo, que tan a6lo puede explicarse por el nacimiento de una mirada des

lastrada de afect i vidad. La expresividad paicomotriz ya no eat' en aituaci6n 

de orivilegiolla plrdida aenaomotris de su relaci6n con el espacio y con loa 

obje t o• ea clara, el juego aimb6lico ocupa menos lugar en sus actividades, ~ 

la eaooi6n y la vida fantasm,tica se encuentran ahora mucho m4s mediatizadas 

por la expreai6n oral 7 gr4fica; la expresividad paicomotris se ditu.mina a~ 

beneficio de otro• medio• da expraai6n eimb6licaMo(4) 

il nifto por otro lado,graciaa a la ad9uieici6n del lenguaje, adquiere la

oapacidad de iomar di•tanoia de lo que ha vivido, habla de ello mientras que 

antes e6lo lo vivía. ia la et•pa del acceeo a la rever•ibilidad, ea decir, -

comienaa • ooncebir eu cuerpo, interea4ndoaa por su morfología, por au poia~ 

cia fíaioa, por aue po•ibilidadea muscularea ; aceptando ejercitaras por medio 

de ritmos diferentes a loa eu,yoa 7 de aprendiaaj•• motores.En eaia etapa el

niño tiene la posibilidad de dominar au •ovimiento por la capacidad de inte

riorisar aenaacionea corporal••· 

Teniendo en anaaia la avol~ci6n y madurez del niño Aucouturier aoatie 
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ne que la "edad de oro de la paicomotricidad se ait~a entra el nacimiento y -

loa T/8 año• y, lentamente, se pasa de wia práctica psicomotriz a una prácti

ca oorporal".(4) 

En la práctica psicomotriz B. Aucouturier interviene:modificando el eapa-

cio y el material utilizado por el niño durante la sesi6n, desarrollando lae

producoiones del infante en este medio(es decir su manera de conferir eignif! 

cado al aaterial y al espacio). 

Este autor pienaa que hablar de "peicomotricidad, es hablar de una prácti

ca que requiere de: un ajuste a la exp~eeividad del niño, desde la máe pobre

ª la máa eEcesiva, un sistema de actitudes y de acci6n por parte del especia

lista 1 W1a tacnicidad". 

Auoouturier entiende que la educac16n psicomotriz favorece la aparici6n de 

la expreaividad psicomotriz y se propone loe siguientes objetivos: la comuni

caci6n, la oreac16n y la operatividad. Se entaendepor com1111icaci6n:"la oapac! 

dad para acoger y responder lo más jllBtamente posible a la demanda prof1111da -

del niño, la com1U1icac16n exige una actitud de escucha que supone independen

cia, tanto frente a la• emociones del psicomotrioista como tambi&n del niño.

Por oraaci6n se entiende una producci6n amplia, gestual, vocal, gráfica, ver

bal, destinada al otro. Crear es una manera muy personalizada y mediatizada 

de decirse; supone el afirmar las habilidades para investir el eepacio,loe -

objetos, las personas, confiri&ndole• una variedad de sentidos eimb6licos.Por 

operatividad •e entiende la formaci6n del pensamiento operativo que supone ia 

capacidad de análisis y sintlsis".(4 ) 

B. Aucouturier propone una metodología específica para el trabajo de la 

psioomotrioidad, esta consiste en el establecimiento de lugares en la sala de 

psicomotricidad, lo cual ofrece al niño la posibilidad de vivir más especifi

caaen\e el placer sen•oriomo\ria, el juego eimb6lico y el juego cognoscitivo. 

Se establece un intinerario sin rigidez que favorece el acceso al deecen-

\remienio ~ a la representaci6n simb6lioa. 

En el capítulo relativo a la experiencia práctica se hablará extenaamente

sobre la metodología y la t'cnioa utilizada en la disciplina de la peicomotr! 

cidad. 
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t.2 ACTIVIDADES ?RELUDICAS Y LUDICAS. 

Philli pe Gutton afirma q ue en el seno de l as actividades de placer e n la ~ 

relaci6n madre-hijo, se des arrollan las primeras manipulaciones prelúdicas a -

partir de l as cuales se definirá el juego propiamente di chG(32) 

En la diada ini c i a l madre-h i jo, la madre o su sustituto cons t ituye e l es t í

mulo exterior, úni ca fuente posible de olacer . El lactante, totalmente de?en~ 

diente, es incapaz de eliminar la tens i6n provocada por el hambre y otras nece 

sidades básicas que le produce n displacer, La satisfacción de ést as necesida- 

des surge del exteri or, le permite descargar las tensi ones acu~ulada s y le ?ro 

voca placer, La presencia de l a madre s e vue lve equivalente del placer , en s u

ausencia el niño due rme,reposa o se encuentra a disgus to. Si n embargo se cons

tata que muy rapidamente, el niño mientras está des pie r to, en ausencia ie la 

madre realiza ciert o númer o de actividades placenteras, que tienen, un va lo r 

de sustit uc i 6n de la f igura materna. Estas actividades pueden ser clasificadas 

en dos tipos: las actividades autoeróti cas y las prelÚdicas , Las ex per ie nc ias

de satisfacción sustitut ivas, tienen un valor de reducción parc i al de l as ten

siones de displacer. Así, en ausencia de la madre, el niño desarrolla una se~ 

rie de actividades perceptivo-motrices y cognoscitivas , que tratan de r e~? la-

zarla; estas actividades funcionales en el origen del desarrollo de la int e li

gencia, tienen como prop6sito desplazar la investidura centrada en la madre ha 

cia loe objetos, o preobjetos en el sentido de Spitz, (5~) 

Jean Chateau piensa que el pre-juego en esta edad se encuentra regi do por 

el goce sensorial (chuparse el pulgar). 

El juego funcional procede de una necesidad sensual en busca de una satisfa 

cci6n: el niño que tiene necesidad de ejercitar sus cuerdas vocales, goz 8 con

este ejercicio, 

Consiste en una actividad que tiende a dar un resultado concreto y placente 

ro como toda actividad práctica. (3) 

Gutton señala que "a primera vista las actividades prelúdicas se definen c~ 

mo actividades que tienen como meta procurar al niño un placer que sustituya -

al que le da la madre en su ausencia", (32) 

Este placer pone en juego un objeto exterior al niño. Dicha noción de exte

rioridad es independiente a la adquisici6n más tardía para el pequeño de la ~ 

noci6n de adentro y de afuera. 
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En el rango de aetas reflexiones, Soul~ propone un análisis econ6mico de la-

relaci6n madre-hijo desde un lenguaje cuantitativo; el recién nacido posee un -

stock narcisista al nacer que es "renov•do y puesto en acci6n" por las radiacio 

nes exteriores que surgen de la madre y que invisten al niño,(49) 

Fain habla sobre la manera amorosa con la que la madre se ocupa del cuerpo -

de su hijo y cita loe estudios de Sauget sobre el papel de la afectividad m•ter

na en la for~ac i6n del ps iq uismo del infante, en su h~ani zación; "la investidu

ra libidinal narcie!etica primaria que caracteriza esta primera etapa se organi

za en respuesta al cuidado materno".(41)En caso de alt eraci6n de esta aportaci6n 

materna, el niño frustrado tiende a identificar un comportamiento autoer6tico -

compensatorio, El desarrollo de diehae manifestaciones autoer6ticas se verifican 

como una manera de c om pe nsar las carencias de a po rtación narcie!stica. 

Soulé propone un a expreei6n ci bernética p a ra describir la diada madre-hijo: 

la información madre-hijo se trasmite de un origen a un destino:la madre y el n~ 

ño desiguales y distintos en el tiempo y en el espacio, La comunicación emitida

por el niño se da a base de signos, mientras que la de la madre a base de seña-

lee, que se volverán s!mbolos y más adelante palabrae,(41) 

Gutton utilizando aeta descripción descr i be el juguete como ese símbolo ofre

cido oor Ja madre, que s urge de su cuerpo y que es recibido por el cuerpo del ni 

ño como un signo de resnueeta que engendra a su vez respuestas maternas: juegos 

nuevos , compras de jugue tes, etc, en un proceso de reverberación circular, 

Soul&, aplic a la teoría cibern&tica a la psicopatología y propone la interpre 

taci6n de las perturbaciones funci onales precoces del lactante(eueño, apetito,-

etc) como alteraciones en el funcionamiento habitual, bloqueo de la comunicaci6n. 

La hip6tesie está constituida por el papel desorganizador que puede ejercer -

en el niño las eeñales contradictorias emitidas por la madre,(41) 

Ante s del tercer mes, la alt e rnancia s ueño-alimentación deja poco tiempo a las 

actividades de vigilia, Un ejemplo que surge de la psicopatología permite mostrar 

como el ni ~ o en ausencia de la madre utiliza las fuentes de placer en esta etapa

de maduración afectiva, es decir como puede reducir una tensión de di s gusto esti

mulando una zona er6gena, Se trata de los cólicos idiopáticos del primer trimes-

tre descritos en Francia por Henequet,(32). Alrededor de unos diez días despu~s -

del nacimiento, el síntoma puede aparecer y consiste en que durante varias horas

del día el niño lanza gritos acompañados por una gesticulaci6n que evoca un sufri 

miento digestivo, En el lenguaje popular el niño"sufre de óólioos", Estas manifea 

ta ciones d e eapa~ec~n esrontaneamente hacia loa tres meses de edad; antes de este

~ o~e nto, l as dr ocas CHlmantea son generalme nte inefici ent es , y lo m1s xo s ucede 
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las modificaciones alimenticias; alimentar al niño accediendo a un pedido aume~ 

ta la crisis; el alimento no lo calma más que momentaneamente. Sin embargo exis 

ten dos medios sencillos para calmar al niño; el chup6n y el mecerlo. Desde el

punto de vista etiol6gico la hipertonia de estos niños se manifies ta mu.y facil

mente ya que se pr oducen reflejos arca!cos. Desde el punto de vista psicol6gico 

la actitud de la madre se califica como de solicitud ansiosa de acuer¿o con -

Spitz. (5~) 

Estos dos factores,uno somático y el otro psicol6gico(el de la madre) de ben

estar combinados para que surja el síntoma. El chupar y el ser ar r ul lado son -

dos factores del orden físico que llevan la carga afectiva materna y' hacen que

c eda la tensi6n dolorosa, precursora del displacer. 

Gutton piensa que "no se trata de una hambre dolor os a, sino de una ?enoea -

tensi6n que se resuelve mediante la excitaci6n de la zona er6gena int eres ada. 

De esta maner a, lo que es engaño para la necesidad constituye la realizaci6n ~ 

del deseo~.(32) 

En este nivel de maduraci6n y conociendo la importancia del tono en el niño, 

se puede pensar que en el fondo la sensibilidad vestibular en su pr oye cc i6n 

cortical es una zona er6gena específica de los primeros meses de vida. Está en 

el origen de las primeras manifestaciones reflejas arcaicas, como el r ef l ej o -

de Moro . Lo er6geno de esta zona per ceptiYa se hace menos intensa y la evolu -

ci6n se dirige hacia una lozalizaci6n cutáneo-mucosa cada vez más precisa de 

los lugares privilegiados de excitabi lidad. 

Cuando más adelante el niño recurre al balanceo, comportamiento autoer6tico 

de defensa contra una carencia materna, se puede interpretar este signo como -

una regresi6n a un estado de excitaci6n difusa en detrimento de las zonas er6-

genas focales elaboradas en ese momento(regi6n bucal, audici6n, vista). 

Spitz interpreta el balanceo como si la pulsión se encontrará dirigida en 

su totalidad hacia el objeto narcisista primario, el propio cuerpo del niño, 

regresando a una etapa "en que la pulei6n todavía no se ha dividido en pulsio

nes parciales", "pulsi6n no diferenciada", y cualquier parte de la piel o de -

la mucosa puede aún asumir las funciones de zona er6gena. 

Gutton piensa que cada niño parece presentar un ritmo de excitabilidad par

ticular de sus zonas er6genas; este ritmo está ligado seguramente a los ritmos 

arcai cos de la madre, percibidos por el niño en los cuidados maternales de la

primera infancia y quizas todavía antes, en el utero. 

El arrullo ana rece como una excitaci6n electiva de l as zonas laberínticas -

del niño, ya sea directamente e n los braz os maternos, o bien medi an te una cuna 

m6vil. El arrullo no es una actividad autoer6tica más bien pertenece a la se~ 



ria de cuidados maternos en el sentido en el que winnicott lo descr ibe. 

El chup6n da una aatisfacci6n oral, apareciendo importante la intensidad,

la calidad y el ritmo de la excitación de la zona bucal y peri-buca l . 

Spitz afirma que en una primera etapa en el desarrollo del niñoJla boca 

constituye una cavidad oral abierta perceptivamente al exterior. La boca es-

el cuerpo mismo del niño en sea época y ee convertirá posteriormente en una-

zona er6gena localizada.(5~) 

Hoffer piensa que es el primer"Yo Corporal", el "Yo Bucal". En el princi-

pio de la vida la zona bucal ee casi la Única que perci be, ya que loe otros -

territorios pe rceptualee eet4n protegidos del exterior por eu elevado umbral. 

La acci6n de chuoarse los dedos, de la misma manera que la de chupar el pez6n 

lleva orogreeivamente, en lae primeras semanas de vida, a transformar este -

conjunto perceptivo indiferenci ado y único en una zona er6gena focal. El chu

~ 6n no se el dedo del niño, no es un objeto autoer6tico; es como el pezón, ~ 

oercibido oralmente y no de la manera doble combinada y acumulativa caracte-

r!st ica del autoerotismo. 

~eta distin c i6n concuerda con las ideas de Ha rtmann acerca del proceso de

dietinci6n entre el yo y el no yo. Cuando el niño toca su cuerpo tiene una ~ 

peroe pci6n doble, por un lado el que toca, por el otro el que es tocado.Cuan

do el toca un objeto externo(cuerpo materno, chup6n) el niño tiene una sola -

perce pci 6n. Esta dietinci6n ha sido plante ada por Hoffer en un estudio sobre

el desarrollo del yo corporal.(36) Lo que constituye para él la piedra angu-

lar de la identificaci6n está constituida por el distingo que se establece -

entre el self, el cuerpo y el objeto. 

Aunque, en el terreno dinámico, el placer oral puede aparecer como el equ~ 

valente del balanceo en el terreno de la reaoluci6n de las tensiones de die-

placer, esto no ocurre tal cual, ya que el destino de este tipo de erotismo-

se encuentra ligado a un objeto que no se el cuerpo del niño(aunque dicho --

objeto est' inolaido en el narcisismo primario) y es muy distinto del placer

autoer6t ico. 

Sin embargo la demanda de un instrumento en la relaci6n madre-hijo ee fun

daaental. En la diada arcaica, el c6lico del primer trimest.18 se encuentra -

resuo l to mediante la introducci6n de un tercer e lemento cuantitativo, cualita 

t i vo y rítmic o que puede consistir en la cuna movible o en el chupón. 

Outton desarrolla ideas importantes acerca del porvenir de este tercer ele 

mento que describe como precursor del juguete, como pre-juguete. Afi rma que -

~ n esta atara tre s t ipos de actividades pueden re s olver la tensi6n de ii sn l a

cer del r ec i é n na cid o. En primer lugar , los cuidados mate rnos, que ponen en -
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contacto más o menos directo a nivel del cuerpo a le madre y al hijo. En segun

do lugar le aparici6n en dicha releci6n de un objeto privilegiado que subetitu• 

yo al cuerpo de la madre en su ausencia y que constituye el pre-juguete. En ~

tercer lugar, el rem plazo del cuerpo de la medre po• el cuerpo del niño. 

Gutton piense que estas tres actividades cuya finalidad inmediata es idénti

ca, tiene sin embargo un porvenir muy dife rente en la evoluci6n de las activida 

des infant ílea. 

De acue rdo con Soitz, más o menos a partir del t ercer mes, el niño sonríe, -

de manera más precisa, responde con la s onr isa al rostro humano si se llenan ~ 

ciertas condicione s > el rostro debe presentarse de frente para que el niño pue

da ve r los ojos y debe moverse. A esta edad , el alimento no provoca semejante 

res puesta, al sano materno y el biber6n producen unicamente una suspensión en 

las ac tividades del niño. 

Spitz afirma qua el rostro humano aparece como la "percepci ón privilegiada", 

buena f orma que puada se parar da su entorno. La sonrisa constituye la primera

manifeataoi6n aot iva , dirigida a intencional del niño. Esta conducta constit,u

ye l a primera manifestación a indicación del paso del lactante de la pasividad 

completa a un principio de comportamiento activo, que des empeña a partir de ~ 

esa momento un papel muy importante. Spitz describe también un cierto número -

de actividades qua desempeñan durante asta etapa un pepel de descarga energétl 

ca y que po r e llo s on gratificantes. Habla acerca del juego vocal y describe 

como las manifaatacionaa vocales del lactante le permiten en un principio la 

de scarga de tensión y progresivamente se modifican y se convierten en un juego 

an donde el niño repite e imita loe sonidos que él mismo ha . emitido. El juego

vocal ea ac om paña con otras actividades que el niño realiza con su cuerpo como 

por ejemplo con sus manos. 

Solamente al final del primer año, el niño imitará loe sonidos maternos y -

jugará con ellos como si fueran "objetos que pertenecen al mundo externo".~e 

juego tendrá un valor particular importante cuando estos signos se convierten

en sím bolos ofrecidos por la madre y que desembocar'n en le adquisición del ~ 

l enguaje , ieta as une de lee conclusiones importantes del estudio de Spitz so

bre el des ar rollo del "No"en el niño en el terreno del lenguaje y el gesto.(53) 

Gutton piens e que en el tercer mes no se puede utilizar aún el término de~

juego como lo hace Spitz , sin embargo, las conductas activas que des cri be como

r eepueste al entorno, constituyen loe antecedentes del juego. Supone le adquisl 

ci 6n de rasgos mnémicos en el lactante que le permite comparar la imagen inte-

riorizede de los objetos con la que es pe rcibida en el exte ri or. 
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late momento corresponde al na cimiento del yo rudimentario, que se refleja r 

en una percepci6n cada vez más epicrítica y en una actividad muscular mejor 

coordinada. Outton basándose en lee ideas de Bpitz piensa que el rostro humano

pre-objeto, provoca la primera actividad de t i po pre-lúdico; el juego de la son 

risa ret.'lejael placer oral evocado por la Geeta l t del rostro humano. Loe c6li-

ooe ideop4ticoe del primer trimestre, calmados por el ohup6n, desap arecen cuan

do aparece la sonrisa en el tercer mes. El rostro humano parece ser ei pre- ju -

guate privilegiado. La madre propone al lactante varios juegoe"con el rostro h~ 

mano", juega a estar presente y ausente ante el niño; mostrando y escondiendo -

alternativamente su cara. El niño puede re alizar un juego idéntico con movimien 

tos de la cabeza y eue manos cubriéndose loe ojos; como una re petici 6n de la se 

cuencia pr ivilegiada en esta edad de l a pr esencia y ausenci a materna. Se puede

observar en esta actividad las primeras r e peticiones que le permiten al niño so 

brelle var la angustia provocada por la aus encia de la madre jugando a que regr! 

sa, ea decir d~e arrollando una imagen de ant i c i paci6n.iete juego puede ser des

ori to como ex pres i ón del desarrollo del yo, cuando el ni ño realiza est a act i vi

dad ya no conf unde, como lo hacia · hasta en tonces. 

En r e laci6n a ésta problem4tica aparecería e l pos t ulado freudiano que afirma 

que el lactante, en los primeros meses de la exi stencia, busca la eatiefacci 6n

del deseo por alucinaci6n del objeto real que no ee encuentra pres ente. La ma-

dre conetitu,ye la satiefacci6n alucinatori a del deseo(cuando esta presente ex is 

te la pe rcepci6n del objeto que satisface). El deseo produce algo análogo a la

perce pci 6n, ea decir una alucinaci6n. El pr i nci pio de realidad surgirá de la de 

cepoi6n re ite r ada ante esta alucinaci6n. La inetaursci6n del sistema perceptivo 

que med iat iza la eatis f acci6n del deseo es progresiva, mientras que, por oposi

ci6n a este re l aci6n deseo-mundo externo, se desarrolla el fantasma, realiz a.,..._ 

ci6n del deseo por i l usi6n, lo que conforma la realidad ps íqu~ c a. 

Outton in ten t a unir este postulado freudi ano a la noci6n de represi6n origi

naria. Piensa que en el hec ho mismo de pre , ent ar una act i v i dad pre-lúdica, el -

ni ño mue s tra que de alguna manera ha acept ado l a repreei6n provocada por la se

~ ar aci6n de la madro, ha podido rebasar el displacer de la ausencia mediante -

una búsqueda de satia(acci6n. Entre los cuatro y loe se i s meses, el niñ o puede

dietinguir un rostro conocido de otros que no lo son¡ hay también car as con las 

que juega y otree que le son indiferentes, se podría decir rostros investidos -

de libido y rostros no investidos. Sin emba rgo para el pequeño el rostro mater

no sigue apareoiendo co~o el más importante. 

A part i r del c uarto mee, el ni ño expresa di s placer cuando su compañero de --
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juego interrumpe la actividad y lo abandona desapareciendo del campo perceptu

al. Durante el sexto mes, la especificidad de la respuesta de la sonrisa y el

displacer que le ocasiona la desaparici6n del interlocutor humano es menos mar 

cada. ?ara Gutton existen dos situaciones afectivas en el infante de esta edad: 

la aparic i 6n del pre-obje to que anun cia la satisfacci6n y el placer y la parti

da del pre-objeto que desencadena la fruatraci6n la cual se expresa con llantos. 

En el transcurso del peri6do de los cuatro a los ocho meses, el niño es capaz 

de satisfacer sus deseos de una manera fantasmática mediante la manipulaci6n de 

objetos o la vista de un cierto nl1znero de ellos que podrían llamarse de acuerdo 

a Gutton "pre- j uguetes"¡ como si el des plazamiento se hiciera progresiv ame nte -

del r ost ro percibido, al rostro famili ar y de s pués a los obje t os del ent orno en 

un a correlaci6n permanente de las zonas bucales, cutáneas, propiocept i vas , vi~ 

suales y auditivas. El pre-juguete aparece como la actividad privilegi ada del~ 

niño en la vigilia¡ cuando el lactante interrumpe esta actividad, frecuentemen

te se duerme, entrando en el mundo fantasmático del s ueño. Para di cha et apa de l 

desarrollo del niño Gutton parafrasea la observaci6n de Freud sobre "el sueño -

guardián del dormir", hablando del juego diría "guardián de la vigil i a en ausen 

cia de la madre.La relaci6n que s e estab l ece entre e l pre- juguete y e l niño ~

surge de l a rela c i 6n misma del l actante con su madre, esta noci6n es ev ident e~ 

sobre todo a partir del sexto o del octavo mes de vida del niño. 

Spitz menciona el surgimiento de la angustia en el lactante ante la desapari 

ci6n de la madre y la presencia de una persona desconocida y ubica en es ta eta

pa el establecimiento del objeto libidinal cuyo preludio se encuentra en el ros 

tro materno. 

Gutton afirma que el pre-juguete adquiere atributos del personaje materno.Un 

lazo indisoluble se establece entre la madre y el pre-juguete¡ este Último toma 

de ahí su dinámica, de la permanenci a de la madre depende la estabilidad del j~ 

guete. Toda interrupci6n prolongada en esta rel aci6n provoca perturbaciones pro 

fundas en la actividad pre-lúdica del niño,como si el pequeño no pudiera despl! 

zar hacia los objetos que le rodean el interés depositado en su madre más que a 

partir de las siguientes condiciones: la presencia contenedora de la madre, su

interés por el niño que juega y por los objetos que utiliza, los cuidados es pe

ciales otorgados al lactante. La mayoría de los estudios sobre las carencias ~ 

afectivas ligadas a una separaci6n prolongada del niño con su madre durante el

segundo semestre de vida del pequeño, ponen en evidencia la disminuci6n de sus

actividades pre-lúdicas. 

A partir de los seis meses y hasta el principio del segundo año l as activida 
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des pre-lúdicas son clasificadas de acuerdo a Gutton en dos categorías. La pri-

mera abarca la dramatizaci6n del sistema introyecci6n-proyecci6n, las activida

d is pre-lúdicas escenifican la problemática de la incorporaci6n oral del objeto 

perdido y el rechazo al objeto. Esta actividad pre-lúdica se manifiesta directa 

mente a nivel de la boca por un juego que consiste en chupar, morder, escupir.-

El niño puede divertirse tambi&n haciendo aparecer y desaparecer loe objetos 

en el campo de su mirada¡ además hace penetrar objetos pequeños en otros más 

grandes, haciéndolos entrar y salir a su antojo. El juego se realiza con el 

otro, y más pa rticularmente con la madre. Durante el octavo mes aparece la an-

gustia en el niño cuando ve un rostro ajeno para él, la alternancia de la pre~ 

sentaci6n del rostro materno y de un rostro ajeno provoca en el niño reacciones 

de llanto. El segundo tipo de juego se constituye mediante la manipulaci6n de -

objetos sustitutivos de le madre. Gutton hace notar dos circunstancias intere~ 

santas en este juegotla primera consiste en jugar con la madre utilizando un~ 

objeto que mediatice la relación; esta secuencia es fundamental en s! misma co

mo introducci6n de un tercer elemento en la relaci6n madre-hijo. Este elemento

tomar á un lugar fundament a l en el paso de la actividad pre-lúdica a la activi-

dad lúdica¡ el juguete const it uye el des plazamiento de la madre al objeto que -

va a rem plazarla en su ausencia. En la medida en que la madre es "buena madre", 

el juguete revestirá el valor significante de la buena relaci6n materna en el-

momento en que el niño se encuentre ante la angustia de su ausencia. Gracias a

esta presentaci6n, el juguete será el buen objeto que le permite enfrentarse a

la angust ia del objeto malo cuando la madre está lejos. El segundo tipo de act~ 

vidad pre-lúdica está constituido por la manipulaci6n de objetos sust i tutivos.-

Consiste al principio en un juego realizado con la mano y la boca; la mano -

tiene como meta la excitaci6n mediatizada de la zona oral er6gena 1 después el -

niño la utiliza para tocar loe objetos, acariciarlos, voltearlos, tirarlos, api 

larloe, golpearlos; descubre loe sonidos que puede él mismo producir lo que es

tablece una correlaci6n entre loe gestos y lo que podría llamarse las pre-pala

bra~. 

Outton resum e diciendo que el pre-juguete es dado por la madre como sustitu

to ~ arcia l o total de su cuerpo¡ lo aue le permite al niño asumir su aus encia -

abr i endo el mundo a eu ourioeidad¡ el pre-juguete es además un llamado a la ma

dre. 
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ACTIVIDADES LUDICAS 

Gutton piensa que en el transcurso del segundo año de vida del niño, l as se 

t i vi dades pre-lúdicas se transforman en actividades lúdi cas. Para el niño el -

pr e-juguete cumple en un primer momento el prop6sito de cubr ir la carencia qu~ 

produce la ause ncia de la madre, es deci r como un sust i tuto mat erno; sa ·vuelve 

juguete cuando la repres ent aci6n del cuerpo materno y del yo corpora l , se ubi 

can como un tercer elemento en la re laci6n espac i o te mpora l en el niño , es de

cir al re producir la r e laci 6n exis t ent e entre l a madre y el niño. Si l as a ct i 

~idadee pre-lúdicas remp l azan las exci taci ones que emanan de l a madre , las ac,

t i vidaJe e lúdi cas mues t ran la relac i 6n tot al madre-hij o y, más adelante , la re 

l aci 6n oon e l otro. El pas o se sit~a en la termi nol ogí a de Erikeon entre el 

a cont e cer pre-lúdic o en la "autoeefer a" donde el ni ño repite l as sens ac iones- 

provocadas por l oe cu i dados corporales propor cionados por l a madre, entre el 

aconte cer lúdico en la "mi oroesfe r a" donde su yo exte rioriza sus fantasías y -

las ex pe r i menta, y e l des pl azamient o en la "aut oe s fe ra" donde el niño aborda 

e l proce so de social i zaci6n. (1 3) 

Con anteri oridad s e menc i on6 que el lactante a l r ededor de los ocho me s es 

l anza los ob j etos al suel o y desea su r etorno ll amando a gritos a su , adre. El 

j uego en esta etapa consisti6 en la expres i 6n f antasmát i ca del s i stema de pro 

yec oi 6n del objeto malo y de int r oye cc i 6n de manera lateral de la madre buena. 

El objeto ea lanzado por el ni ño ( e l carret e de h i l o en el ejemplo freudiano) 

su r e t orno está asegurado y erot izado por la madre. La actividad pr e-lúdica ~ 

consiste en una ilus i 6n que trata de llenar la carencia creada por la madre y

un l l amado a &eta Últ i ma. El carrete de hilo constit uye un juguete doble :con~ 

e is te en un objeto sustitutivo y un instrumento que lo prolonga hasta el brazo 

de l niño, quien manipula el hilo. Desde es t e momento se observa un juguete, que 

posee dos elementos unidos por leyes de funcionamiento¡ así el pre-juego que -

cons i stía en un s i mpl e lanzamiento y un regreso pasivo ha sido rebazado. Ap~ 

re ce n dos hechos nuevos: el primero muestra como por medio del hilo, el carre

te, sustituto materno, regresa al niño. La madre se vuelve inútil, el niño de

s empe ña la fáll c i6n de ella. A partir del dominio del objeto el niño replantea

e l pode r absoluto de la madre¡ por medio del gesto, el niño imita el bra ao ma

terno. Esta i mit ac i6n permite por me dio de un aprendizaje el domin i o de l objeto, 

present a un"papel organizador" fundamental. Se observa en e l ni ño un doble mo 

vimiento:lo pasivo ss vuelve activo, la figura materna s e desplaza ha cia el -

juguet e . La d i a l &ctica es siempre del tipo de la presencia-ausencia ma terna¡ 

e s re pre se nt ada por l a ausencia del juguete. 
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De acuerdo con Gutton la base del juego está constituido por una doble ins~ 

cripci6n que e'<preaa las estructuras simb6licas, en este caso el niño ya no es 

un observador, 1ino el actor de la obra. El control sustitutivo de la madre le 

permite un control de s! mismo al mismo tiempo que le ofrece un medio para "so 

portar sin protestar la partida y la ausencia materna". El segundo hecho está

con1tituido por la estructura del juguete; aún a distsnoia, el hilo rodea al -

al carrete, está atado a &l; par a el pequeño el carrete fi gura a la madre y el 

hilo a e! mismo. De esta manera se encuentra represent ad o la permanencia del -

lazo arca!co madre-hijo, representante de la atadura diádica inicial, es decir 

pre-lúdica. Es en esta seguridad que el niño puede jugarse a sí mismo,represen 

tarse a a! mismo y por medio del juego presente actualizar su pasado. La posi

bilidad de representarse define la actividad lúdica en relaoi6n a la actividad 

pre-lúdica donde solo se representaba a la figura materna. Es a través de este 

proceso que el lugar del juego es un escenario en el que puede aer representa

da la vida fantasmática del niño ante espectadores elegidos por él en los suce 

sivos momentos de su evoluci6n libidinal. 

La funci6n lúdica tiene un papel fundamental como verdadero organizador de

la actividad pa!quica del niño. El juego es esencialmente un diálogo, es decir 

la actualizaci6n de una etapa pasada en una relaci6n presente. 

ETA PA ANAL 

Alrededor de los dos años de edad, el niño descubre un sistema dialéctico 

de placeres complejos que se encuentran centrados en un nuevo concepto de lo -

interno y de lo externo y que estructura su cuerpo en relaci6n al entorno. El

pequeño experimenta poder autoer6tico cuando retiene las heces en el interior

de su cuerpo, poder afectivo sobre la madre que en el aprendizaje de la limpi~ 

za, espera la relajaci6n de los esfínteres en un momento y en un tiempo preci

sos y poder sobre el objeto guardado. Por otra parte las heces pueden ser ex-

pulsadas lo que constituye nueva fuente de placer, un regalo a la madre grati

ficante, una posible manipulaci6n de las materias fecales.Estos placeres expe

rimentados por el niño convergen entre sí y encuentran la censura familiar re

fleJO del entorno social y cultural. 

La modalidad relacional madre-hijo en esta etapa se sitú'a a nivel de l inter 

cambio, del trueque¡ las heces significan el regalo del que el niño acepta se

pararse y que ea ofrecido a la madre a cambio de una gratificaci6n. 

En el marco de las gratificac iones el juguete adquiere una particular impor 

t 11ncia, el niño puede o no jugar al estar sentado en la OaGinica y pu~ de Jugar 
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posteriormente; jugar puede recompensar, al igual que un dulce, las sesiones 

del niño sobre la bacinica. Cuando el pequeño acepta deshacerse de sus heces,

se crea una carencia que debe ser percibida por la madre y que podrá ser com-

pensada por una actitud bondadosa que es fundamental en la evoluci6n libidinal 

del niño. En comparación a la flexibilidad de estos intercambios anales encon

tramos el rigor casí matemático de las madres obsesivas. 

De acuerdo con J. Chateau, en la etapa anal el niño experimenta la posibili 

dad que tiene su cue rpo de guardar o de perder una parte de sí nismo. (1) 
De la misma manera, el juguete dado o no por la madre, autoriza o prohi be,

localizado en el es pacio perÍcorporal, es el objeto priv i l egiado y s ustitutivo

de las heces. 

Gutton piensa que cuando la madre prohibe _ la maipulaci6n de las materias f! 

cales, el niño tiene la posibilidad de manipular objetos sustitutivos, que son 

s_us juguetes. El objeto corporal anal es sustituido por un objeto neutro que 

toma su sentido en la relaci6n dual madre-hijo. Las actividades pre-lúdicas 

tienen por meta el compensar una carencia arcaica ligada a la ausencia de la 

madre; las actividades lúdicas se desarrollan a partir de una censura corporal. 

La ambivalencia característica del juego se presenta como la rea li zaci ón la 

teral de las palsiones par ciales en el desfile de la censura. La observaci 6n -

cl{iliéa. nos muestra casos extremos que muestran este proceso, el niño e copré

sico niega el intercambio fecal, no ace pta el contrato de trueque que puede e~ 

tablecerse entre madre e hijo, donde el niño propone sus heces y la madre un -

sustituto simb6lico. Para el niño ecoprésico, el contrato no tiene sentido por 

motivosque al parecer pueden ser diversos tanto a nivel de sus exigencias er6-

tico anales, como al nivel del significado profundo que le da al regalo mater

no sin duda a partir de la etapa oral¡ parece que para él todo lo que está --

afuera es malo. Igual que las heces, el regalo materno es perseguidor¡ a par-

tir de ese momento recae en un placer autoer6tico con una fuerte dosis de sad~ 

masoquismo. El rechazo de la ley de intercambio en el niño ecoprésico se aso...-

cia también a graves perturbaciones en sus actividades lúdicas; en ciertos ca-

sos, el niño juega poco; lo escencial de sus juegos con los otros niños lo cona 

tituye las luchas er6ticas y las agresivas1 es difícil entrar en contacto con • 

esos niños a nivel simb6lico, de lenguaje lúdico. Parece sin embargo que se pu! 

den tratar sus problemas profundos abordando sus síntomas, la aproximaci6n a -

sus comportamientos anales es sorprendente por su diversidad en el orden de la

masturbaci6n anal. El pequeño guarda sus heces lo más que puede, no va al baño

más que para"hacer un poquito y guardar lo escencial",como si el recto tuviera

que estar constantemente lleno; se observa una erotizaci6n de la emisi6n con _ 
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una deposici6n prolongada al m&ximo y repetida. 

Algunos niños ecopréeicoa realizan juegos poco estructurados donde utilizan 

plaatiliaa, barro, agua; otros pequeños realizan actividades lúdicas donde se

obaerva u.nicamente la erotizaci6n desplazada y repetida del guardar y el sol~ 

tar. Gutton hace notar que loa problemas del niño ecopréeico ee sitúan en la 

dificultad de simbolizaci6n de las heces y en su necesidad de responder a lo 

vivido corporalmente mediante el paso al acto. Las madree de estos niños fre-

cuentemente narcisistas, simbolizan con dificultad la gratificaci6n corp6rea -

del pequeño ofreciendo pocos regalos a eue hijos. 

S. Lebovici y D. Diatkine piens an que loa juegos normales de loa niños en -

l a etapa anal, tiene u.n aspecto obsesivo en la medida en lo que ee ha conveni

do en llamar "juego obses i vo", el cual está constituido por una eimbolizaci6n

de la rel ac i6n da l niño con eue heces. Este aspecto ea retomado nuevamente por 

estos autore s en su análisis del juego del carrete, prototipo de un comporta~ 

miento obsesivo al aiemo tiempo que represent ativo de un papel estructurante -

en el dominio de laa relaciones con el entorno.(4R) 

Gut ton afirma que el juego anal representa principalmente el juego de lo ~ 

"guardado", que podría analizarse en dos niveles: el placer de guardar en sí y 

la relaci6n con el otro deseoso de tomar este objeto. Lo er6tico de guardar se 

ubica en los juegos solitarios del pequeño quien prefiere jugar s6lo con sus 

Juguetee encerrado en su cuarto, lugar que simboliza su espacio corporal. La 

crea ci6n fantasmática puede ser considerable en el sene de este espacio. 

E. Erikaon ha estudiado aspectos inportantes del dominio activo del niño 

respecto de la madre al invertirse la situaci6n de pasividad en actividad. in

la etapa anal el as pecto de actividad en el infante se observa cuando la emi-

ai6n de laa deposiciones ea decidida por él ante una madre que espera, en cam

bio en la etapa oral, la aatiafacci6n oral depende de la actividad materna.(13) 

Spit1 habla sobre el papel fundamental que tiene el aspecto de la actividad 

en el infante en rolaci6n e una madre percibida como fruetrante.(5~) 

Outton piensa que el niño al dominar aus juguetes a su antojo domina simbo-

1 icamente a la madre que ae loa ha dado, la agresividad respecto a la madre -

se expresa en loa juegos anales, desplaz&ndoee a juegos violentos con sus ju-

guetea loa ouales puede romper con aatisfacci6n.En el juego de guardar el niño 

aaume su soledad; al inventar sus propios juegos no necesita a nadie y, en 

particular, no necesita a su madre. 

g¡ jue~o anal se puede definir como un intento del niño por dominar a la -~ 

madre receptora de las heces, y superar la angudtia provocada por la •~i gencia 
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materna, el juego anal es por otra parte una simbolizaci6n de la manipulaci6n 

de las heces en el exterior. Se entiende por esto no solamente la manipula 

ci6n del niñorespecto a diferentes objetos re present ativos sino tambi&n el 

juego simb6lico, en el que se representa la totalidad del cuerpo anal(cuerpo

hueco con una misma entrada, que lo llena y lo vacia). 

En esta etapa el exterior, el espacio que lo rodea, adquiere una investidu 

ra fundamental, el niño desarrolla la marcha, empieza a correr, el espacio se 

hace más grande; abandona el corral para ir al encuentro del espacio más am-

plio. En esta etaoa aparece la é rotizac16n del ge s to dejándose ver todo 

su componente de placer; el juego anal desembocará posteriormente en el depor 

te. En el terreno de la es pacialidad, como en el de la manipul aci 6n, el niño-

encuentra la censura materna, frente a lo prohibido el niño desarrolla la po

sesi6n, el juguete dado por la madre, se vuelve el cuerpo del niño y adquiere 

de alguna manera independencia respecto a la madre. 

Los juegos anales se presentan de esta manera como actividades sustituti-

vas • imb6lica• de la relaci6n de intercambio cuyo principio reside en el don

que el pequeño ace pta hacer de una parte de su cuerpo, las heces, por el don

simb6lico, el juguete ofrecido por la madre. 

ETAºA FALICA, 

Gutton piensa que en esta etapa la actividad l~dioa present a una estructu

ra distinta; aparece como una relaci6n entre dos personajes, entre los cuales 

ee sittÍa un objeto concreto o abstracto (el juguete). El lazo entre ambos es

tá constituido por dicho objeto. El juguete puede definirse en esta etapa co

mo un símbolo fálico equivalente del pene. El lazo fundamental que se establ~ 

ce alrededor del objeto no es, como en la etapa anal del tipo de la manipula

ci6n aolitaria o bien del intercambio cuerpo-símbolo. il v!noulo se torna en

relaci6n al deseo que paede re&Wllirse, en la siguiente frase1"yo deseo jugar

contigo", y su respuesta en espejo. No se trata entonces de desear un juguete 

para e! miamo o de desear el juguete del otro para utilizarlo de manera soli

taria; el juego en est a etapa ed!pica se sit'a al nivel del "encuentro de loe 

deseos en una actividad eimb6lioa". 

Bajo este aspecto descriptivo, las reglas del juego constituyen los lazos -

de oate encuentro; todos loe juegos son juegos de reglas a partir de este pe-

ri6do, Dichas reglas fijan de alguna manera el protocolo que proporciona las -

di me nsiones temporales y espaciales del encuentro lúdico del que el "ya no ju~ 

go" puede marcar el final.Hacer trampas implica romper ese contrato, para el -

Riño es r enunciar a llevar su deseo ante el deseo del otro para poseer algo p~ 
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ra sí, como un regreso a la manipulaci6n privilegiada de la etapa anterior. -

Las reglas del juego constituyen la ley en el sentido de la escuela laca... 

niana, que indica el lugar en que este encuentro debe realizarse dentro del -

registro de lo simb6lico. 

De acuerdo con Freud, los primeros juegos de esta etapa deben describirse

bajo el punto de vista de la primacia fálica. El carácter principal de esta -

organizdci6n genital infantil, y lo que l .a diferencia de la organizaci6n geni 

tal def i nitiva del adulto, reside en el hecho de que para los dos ee&os, exis 

te unicamente un 6rgano genital: el 6rgano masculino. (22) 

Este concepto de diferenciaci6n de los seXos y de la anatomía del cuerpo,

es el punto de vieta de toda una serie de teorías sexuales elaboradas por loe 

niño•, y ampliamente descritas por Freud. (22) 

Gutton propone introducir en el simbolismo lúdico "una desigualdad fantas"' 

!llática funda11e'ltal. Propone los siguientes enunciados: "deseo jugar contigo -

oorque tienes un juguete" dice la niña, y el niño dice:"tengo un juguete y d! 

seo que auierae jugar conmigo." Esta doble proposici6n se distingue de la re

laci6n alre1e1or del fetiohe en la que la desigualdad corporal, es decir la -

castracci 6n ea ne gada, en la manipulaci6n de un objeto sustitutivo. Lo que se 

antepone a este encuentro desigual lo constituye la posesi6n fálica del niño, 

y de hecho nwaerosa• observaciones clínicas muestran que esta descripci6n ~

corresoonde a loa encuentros lddicos de los niños, inclusive aquellos que se 

realizan entre infantes del mismo seXo. Se encontraría as! representado, por

una parte el "tener", con la ang11etia a la p&rdida, y por otra ·parte, las t~ 

nas de tener" y sus equivalencias. 

Dol to dt' scri be ce mo e 1 juego de los niños en esta etapa, permite la reali

zación suatitutiva de los deseos ed!picos tales como son fantasiados por el -

infante1 "el niilo persigue lo que quiere obtener y la niña espera ardiantemen

te lo que desea"¡ todo sucode como si para el niño, el juego consistiera en -

el arte de aervirse de su falo ante el encuentro del deseo de la niña, la 

cual ae sitÍa a la espera, propiciando cuidados a su niño: la muñeca. 

El ni ño constata la ausencia de su pene, teme la castracción en el momento 

de la rivalidad con el padre¡ la niña constata la ausencia del pene y su de

cepción por el clftoris¡ ella desinviste la zona er6gena fáli ca e invi s te tc

do l'U cuerpo. 

().itton ¡:repone el eigui onte ejem¡:lo en t orno a la dü:. lé ctica de lo "encon 

dido- <c ¡¡r.tr•, ~C"' durante la etn1·a ftll ca. El placer de ver se si tl1a a nivel fá

lico, ed!pico, ~n l a curiooidad sexual:diferencik anatómica dP l os s exos, 
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a ce r cami er.to a la escena primaria. El ser vi s to se ut ica en el r egistro inver

s o : e l de la culpabilidad ( lo . prohibido y su castigo, en particular la mastur~ 

ci6n infantil )y en el peligro físico- de ser vist0(eúbvstia de castracci6n en -

el niño, superaci6n de la caa-racci6n en la n i ña ) . 

En numerosos juegos representativos los juegos se~ales son retoma dos: en el 

juego de la muñeca a la que se le desnuda y se vuelve a vestir, en e l juego del 

doctor y la enfermera, en el juego de papá y mamá; la ropa que se exbibe se es

conde,desenmascara, es muy utilizada por e l ni ?.o , sucede lo mismo en el j uego -

de las máscaras. En el dibujo apare ce tambi én en lo que se refiere a la insis~

tencia o en la omisi6n de ciertos rasgos de los pe rsonajes representados. 

Gutton describe otro tipo de j uego, el de r eglas, en ellos se escenifi ca ur.a 

mirada en busca de un objeto escondido; dicho objeto puede estar constituido -

por otros niños ( el juego de las escondidas); o por un objeto insignificante ( e l 

juego de esconder alglln objeto ) . El riesgo del que busca es el de exhibir su -

fracaso ante la ironía del público, es decir no poseer nada con la mira~ y es

tar condenado a la búsqueda perpetua(no v er nada, es no ten er nada ) , a ce rca r se

al objeto es "estar caliente (quemarse ) , alejarse de él es "enfria r s e". "-ste -

juego constituye una escenificación frecuentemen t e cruel de la dialéctica del 

deseo y de la castracci6n, que para el niño se vuelve difícil de soportar; el -

entorno si es benévolo debe observar el umbral de tolerancia del niño, a fin de 

ayudarlo en su búsqueda, si no quiere asistir a una interrupci6n angusti osa del 

juego. 

Existe otro tipo de juego el del conteo con la cara contra la pared, apa rece 

en él una ceguera provisional; el niño debe tener "la posibilidad cie estar s ólo" 

de acuerdo con la expresi6n de Winnicott, no puede hacer más que imaginar la d~ 

saparición del objeto que está escondido. Esta castracci6n s imbólica constituye 

el antecedente necesario a la búsqueda fálica, la carencia precede a l ter.er,es

la ley. La aceptaci6n de esta ley permite al niño el acceso a una eventual pos~ 

si6n fálica; su no aceptación ubica al jugador fuera del juego, es decir l o de

ja atrapado y supeditado a los padres. La ley y promesa constituyen los dos 

tiempos de ese juego entre varios; repetición hist6rica del desarroll o edípico. 

Existe otro tipo de juegos, en ellos el héroe como Edipo, es ciego; como el 

juego de la gallina ciega en el que el niño, con los oj os cerrados debe a lcan

zar a los demás pequeñ os que tratan de e s capársele en '-m es :;-aci o limita do. Si

la mirada está prohibida, el tocar no l o es tá. Est e juego apare ce como una 

prueba de que, hasta ciego, Edipo e ra cie go a conciici 6n de ser deseado. La ne

gaci6n del castigo, la realización de la búsqueda constituyen momen:os eróti -
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coa en loe que, con loe ojos cerrados, el otro es reconocido gracias a las di

ferencias sexuales. 

Cbtton m~eetra en el juego de policias y ladronee como el niño expresa, de

manera muy elaborada en las reglas de un juego, la ambivalencia de su r elación 

con el padre a la vez temido 1 deseado, En dicho juego el niño representa al -

ladrón con el cual se identifica no por sus actos delictuosoe, si no porque es 

el personaje perseguido por la policia¡ el aspecto de lo prohibido está ex~ 

cluido con la autoridad, el poder, la fuerza. El ladr6n puede ser arrestado, -

encarcelado, puede escaparse¡ el policia puede fracasar en su cometido, pero -

no puede ni ser arrestado, ni encarcelado¡ permanece intacto, El placer de l la 

dr6n se centra en la dificultad de ser capturado, en .escaparse y en que lo 

vuelvan aprender a travde de un juego histdrico muy refinado. En este momento-

111dico no püede cometer actos delictuosos ya que aparece una regresión en la -

que e l s imbolismo del juego permite el paso al acto, 

:l.ltton hace notar que bajo el tdrmino de "juegos sexuales infantiles se 

evocan habitQal••n•• aspectos muy diferentes, Primero las actividades sexuales 

de lo e niños se presentan como un coajunto de conductas infantiles distintas -

de las actividades 111dicas. Puede tratarse de un autoerotismo en el que el -~ 

cuerpo del niño toma el lugar del mun do exterior¡ otras veces las actividadee

er6ticas con otros niños del mismo sexo o del sexo opuesto, en las que Freud -

ha ineietido, En estos dos tipos de actividades eróticas, el cuerpo es el ins

trumento que permite una realización de las pulsiones parciales sin mediaci6n

simb6lica. Los juegos sexuales propiamente dichos son diferentes, de estos el

máe frecuente seg11n Freud es el de papá y mamá y el del Doctor.En estas se -

cuencias se propone una escenificación a la vez de las pulsiones parciales 7 -

de eu realización y por otra parte de los mecanismos de defensa. Las activida

des s ellUalee constituyen la motivación de este juego cuyas secuencias están -

r odendas por escenas mllltiples donde se alternan las tramas simb6licas y las -

representaciones reales. 

E7Al'A DE LATENCIA. 

La etapa de l a tencia consiste en una época en la qu• el amor del niño por

el padre de l sexo opuesto al suyo 1 la rivalidad con el padre de su mismo se

xo se encuentra en reposo, Tambiln constituye un peri6do durante el cual el -

niño .se vuelve capaz de razonar en forma deductiva y de jugar y aprender por

~edio de reglas, No es sino hasta la latencia cuando loe niños pueden realme~ 

te jugar a las canicas, a las damas y a otros juegos "por turnos ", que deman

dan obediencia a ciertas reglas, 
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E. Erikson afirma que la dimensión psicológica que aflora durante este p~ 

riódo tiene un sentido de laboriosidad en un extremo y un sentido de inferio

ridad en el otro. La palabra laboriosidad capta muy bien un tema dominante en 

este periódo de la escuela elemental, durante el cual predomina el interés ~ 

por saber cómo están hecha s las cosas, como funcionan y para que sirven. Es -

la edad de Robinson Crusoe en el sentido de que el entusismo y la minuciosi ~ 

dad con que Crusoe describe sus actividades incita el naciente sentido de la

boriosidad del niño.(13) 

Arminda Aberastury piensa que en la etapa de latencia los niños se delei-

tan con jue gos de conquista, de misterio, de acción. Las pistolas, las esco p~ 

tas, los disfraces de pistoleros pueblan sus juegos. La niña,en cambio, pre-

fiere un j uego más tranquilo, se entreti ene con sus muñecas, prepara la comi

da, sirve el té, finge rela ci ones sociales, entra en un aprendizaje de los ~ 

rasgos fem eninos con los que busca identificarse con su madre . ( 3) . 

La entrada en el colegio cambia profundamente el mundo de los juegos, las

letras y los nWlleros se convierten en juguetes para los niños, l a curiosidai

por el conocimiento constituye la curi osidad por el mundo circun:iante has ta -

los cinco o seis años. Con el aprendizaje escolar aparecen nuevos juegos en -

los q~e se combina las capacidades intele ctuales con el azar. 

El niño realiza el aprendizaje de la compet encia y la cooperación mediante 

m~ltiples juegos que van desde el a zar hasta la pericia. La lotería, el domi

no; el turista son juegos que le abren un nuevo mundo, en este el compet ir 

significa al principio aniquilar, se triunfa sobre alguien, pero no con al 

guíen. Será necesario un largo aprendizaje hasta llegar a una nueva f orma de

compet encia, en la que se incluye y admite el posible triunfo de dos co~ igue 

les valores, 

trminda Aberastury afirma que hay juegos que reve lan su sign~ficado geni-~ 

tal de un modo muy encubierto como en el caso del balero, l as canicas y el -

futbol; en cambio hay otros que la encubren cuidadosamente dirigiénd~lo a un

plano casi de abstracción, 

A partir de los siete u ocho años y hasta llegar a la pubertad, el cuer;o 

del niño vuelve a tener un rol fundamental.Se intensifica el gusto por l a l~ 

cha, por las carreras, por el futbol; se acent~a el placer por el juego de-

las escondidas, por los juegos de manos.La culminación de estos juegos apar~ 

ce en el juego del cuarto oscuro, donde la expl oración y la bdsqueda presen

tan contenidos genitales muy evidentes. 

Arminda Aberastury afirma que el desprenderse de sus juguetes exige al ni 
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ño una larga labor de duelo, algunos adolescentes guardan algunos juguetes -

que no loe utilizan para jugar.(3 ) 

A partir de los diez u once años la niña y el niño buscan agruparse, los -

varones se rodean de varones y las niñas de niñas, porque necesitan conocerse 

y aprender las funciones de cada sexo.Abandonan paulatinamente el mundo de -

los juguetee y en l a pubertad, cuando los dos grupos s e unen, las experiencias 

amorosas sustituirán sus juegos. 

El a do lescente no sólo se despide de los juguetee y de su mundo lddico, si

no que también ee desprende para siempre de su cuerpo de niño; su condición de 

aJult o es el resu l tado de sucesivas pérdidas de la identidad infantil y adole~ 

cente, pérdida s que lo preparan para una nueva experiencia:la de tener un hijo. 
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1.3 LA ELABORACION DE LOS JUEGOS 

Gutton propone que el juego infantil se desarrolla como la escenificación

de un drama en equivalencia con la realidad psíquica donde los caminos hist6-

ricos del deseo en los procesos de defensa de l yo están representados; en el

juego se encuentran resumidos los deseos y la censura. En el juego los deseos 

del niño se despiertan en un campo expresivo particular; e s coge un juguete e~ 

tre otros, lo siente en todas sus dimensiones,lo asocia a otros elementos e -

instaura reglas que van a permitir eu funcionami ento. El entorno se invi st e -

poco a poco de significados que corresponden a los temas del deseo des pH·ta do , 

El niño dramatiza una situación reciente en la cual el deseo no fué satis

fecho y busca ser superado. Todo esto despierta el recuerdo de un juego pasa

do o de una experiencia antigua en la que el deseo ha sido satisfecho en cier 

to grado; a partir de ese momento, ese modelo, inscrito en la hi s toria, cons

tituye la trama del presente; varios registros del pasado se encuentran así -

condensados, uniéndose en una experiencia actual y original. 

EXPRESIONES FANTASMATICAS DEL JUEGO 

Laplanche y Pontalis describen el juego como: "Ese guíen imaginari o en el -

que el sujeto e s tá presente y que figura de manera más o menos cie:'or:r.ada

por los procesos de defensa, la realización del deseo y, como ~ltimo recurs o, 

del deseo inconsciente". ( 47) 

Gutton piensa que el juego aparece como una actualización del fantas ma, el 

juego como el fantasma que eipresa, es movido por un deseo insatisf e cho '.iUe -

busca su realización parcial. El juego, surge d el encuentro de un pre sent e de 

la libido y de una historia fantasmática.El juego se propone como la realiza

ción actual de un deseo, es decir como un movimiento que crea ur!a si tu'l.ci ón -

en el pxesente; acontecimiento actual, este presente l~dico se desarrolla co

mo una relación con el otro. 

El juguete despiesrta el deseo, se integra en la historia fant a smá':i ca pa

sada para volverse el elemento de una estructura actual abierta hacia el futu 

ro. La actividad pre-l~dica estaba cerca de la imagen de la madre; se vuelve

juego en e l momento en que apare ce el fantasma y se constituye el principio -

de realidad. 

De ac uerdo con Freud, está sati s facción fantasmática, por ilusión, se de -

sarrol1a apa rt e de la satisfac ción ligada a la mediación el.e l si s tema percep -
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tivo-motor¡ a de ah!, dos mundos entran en la hist oria del sujeto:la realidad 

pe!quica y la reaiidad exterior. 

To~ando como base lo anterior se puede ubicar al juego como una actividad

compensatoria fr ente a l a frustración impuesta por la realidad, El juego se -

encuentra ligado a la emergen cia contemporáneos al principio de la realidad. 

Outton describe el juego como una escenificación fantasmática en equiva -

lencia con la realidad psíquica.Basa su tesis en la teor!a del fantasma donde 

se deja ver la distinción entre las fantasías conkient es(sueño, fantasía) y -

las fantasías inconscientes, La primera distinción se observa en el niño que

juega, la segunda constituye la realidad psíquica que labora en el inconscie~ 

te, "organizándose en dI con sus derivados~ 

Outton propone una tesis importante acerca del juego, las actividades fan

tasmáticas del niño y el sueño. Para establecer esta comparación se ref iere a 

loe estudios reali~doa por Freud.(1~)Freud define"contenido manifiesto del -

sueño, lo que el eueño nos cuenta, e idea latente del sueño lo que está escon 

dido y que queremos hacer accesible mediante el análisis de las ideas que ap! 

recen a propdai to de sus sueños". ( 1~) 

F'reud afirma1 11 De esta manera la elaboración del sueño es el proceso mental 

que transforma el contenido latente en contenido manifiesto, primer relato 

del •ueño que realiza el soñante, ya que no dispone de los distintos signifi

cados que expresa su sueño~ (19) El trabajo realizado por la elaboración del

sueno puede volveree a trazar de la siguiente manera1 una trama, frecuentemen 

te muy complicada, de pensamientos reunidos durante el d!a y que no han lle¡m 

do a realizarse guarda, hasta la noche, la cantidad de energía requerida(en -

interds) y amenaza con perturbar el sueño. Este r esiduo diurno se elabora en

un sueño y se vuelve as! inofensivo para el sueño(de dormir).Para dar cabida

ª la elaboración del sueño, este residuo debe poder suscita r deseos, condi -

ción bastante fácil de cumplir. El deseo que emerge del pensamiento onírico -

constituye el prim0r eslabón, y despuás el ndcleo del sueño. La experiencia -

que emana del análisis de los sueños, y no la pura t cor!a, nos enseña que en

el nirio r,ualquier deseo, residuo del estado de vigilia, basta para provocar -

un sueño, coherente y sensato, pero muy frecuentemente de corta duraci ón y en 

el que se ptlede recon ocer fac11mente la realización de un des eo" . (n) As! el

r eoc;lt :1do dt:l traba jo de l sueño cons tituye una defonnación: "Dos grandes fue r

z~e compiten en la deformación del sueño: ••• una de ellas constru{da por los

d('~eoe y quo ::;e elfpresa en el sueño , 1'1 otra de censura y que, por consigui e~ 

te, Je forma la expr<? Bi ón de ese dese o" . ( 11) Todo ouc0 'k com o si el deseo l!O --
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pudiera expresarse más que deformado. 

Gutt on propone ~ue el juego es un comportamiento manifiesto cuyo contenidc 

latente debe buscú r el analista.El juego se puede comparar al sueño"tal como

aparece al que sueña y re lata su s ueño ".(32 )As!, l a meta del analista es des

cubrir detrás del juego manifiesto otro juego de l que el niño no es conscien

te, ·Y que unicamente un conocimiento global de la psicodinamía infantil puede 

a-bordar. 

REALIDAD DEL JUECJO. 

Gutton afirma que el juego se diferencia del fan tasma porque se inscribe -

en la realidad perceptivo-motri z .Este aut cr piensa que la satisfacción aluci

na toria del sueño constituye una manera de suprimir la excitación ps!quica;la 

del juego no es alucinatoria, deja una huella. El juego constituye un proceso 

mental que se encuentra mediat iza do por un objeto real que es el juguete. De

acuerdo con lo anterior, la actividad pre-lrtdica se convi erte en l~dica cuan

do se establece la percepción de un objeto exterior; esta distinción se da -

junto con la organización del yo, ante todo, yo corporal. 

Las ideas de D. Lagache se relacionan con lo anterior ya que concibe el -

juego como una forma particular de conducta: "conjunto de acciones fisio l 6gi-

cas, mentales, verbales y motoras por las que un sujeto, enfrenta a su entor

no, trata de resolver las tensi ones que lo motivan de realizar BUS posibili-

dades". (43 ) El niño expresa en el juego BU mundo interior, manifestando lo -

que le molesta, o lo que le agrada. 

Gutton piensa que el juego en tanto conducta exteriori:r.a el fantasma de ~ 

dos maneras: 

1.-Además de la censura superyoica incluida en la fantasía inconsciente, el 

juego encuentra la prohi bición actual en los padres y en el medio de la rea 

lidad en la que se inscribe.Debe colocarse en el terreno de lo que es ace ?ta

do, por lo que en el juego una sola parte del fantasma se encuentra eipresado. 

2.-La actividad lrtdica aprovecha el relajamiento de la censura, como en el -

sueño,y le da una nueva estructura al fantasma. En la dramatización ante el -

otro, el juego modifica profundamente la dinámica del niño, no solamente por

que aporta un material nuevo para construcciones posteriores, sino también al 

modificar considerablemente la dialéctica de la realización de lo prohibido. 

Una refle~l!h:i de este ti po se acerca a lo que Anna Freud llama ''e l ::-apel -

pedagógico del psicoterape~ta" que observa el juego infantil.Durante la acti 

vidad l~dica el terapéuta entra en la estructura l~dica, en un psi codrama -

que permite una especie de rehabilitación del juego y de su valor normativoJ 
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para el niño y para los padres reales. Al jugar con el niñ o s e l e muestra que

el juego, actividad privilegiada, es comprendida como tal , con ello se l ogra -

dar a la 1;. fancia su esJ>9cificidad y al niño su identidad. 

EL JUEGO Y LCS MECANISMOS DE DEFENSA. 

Gutton elabora un trGbajo muy importante en torno al juego y loe mecanis-

mos de defensa que a continuación especifi caremos. 

J UEGO Y PROYECCION. 

Outton piensa que el fenómeno de la proyección constituye el mecanismo f unda-

mental del ~uego. A partir de la definición "poner afuera~ las ciencias huma-

na• utilizan el t&rmino en diferentes sentidos. 

En psicolog!a, la percepción se localiza en el exterior del organieme. En -
el momento del desarrollo del principio de realidad, esta proyección del obje

to fuera de l yo e s lo que permite adquirir una espacialidad que le confiere su 

rea lidad exterior. Este movimiento desde adentro hacia afuera constituye la ba 

se paicológica de cierto ndmero de definiciones sobre la proyección. 

En psicología social, la proyección se aplica como mecanismo que hace que -

un individuo impute a loe dem~e axperienciaa similares a las suyas. 

La psicología utiliza las pruebas proyectivas, designa este fenómeno como -

el medio por el cual se atribuyen cualidades, sentimientos, actitudes y ten-

denoiae propias a loe objetos, personas y cosas del entorno • 

La observación del juego infantil y el dibujo se asemejan desde este punto

de vista a las tdcnicae proyectivas propuestas por las concepciones de Melanie 

Klein y Anna Freud. Dicbae escuelas realisan. un trabajo en el que presentan al 

niño ciertas im,genee y juguetee durante el examen clínico y en analizar sus -

reacciones. En este tipo de descripciones el obje t o localizado afuera por la -

proyección contiene un sentido psicológico qua exterioriza. ~e a cuerdo al mo -

vimi~nto de asimilación egocdntrioa, el objeto se vuelve para el niño juguete, 

como por ejemplo1una piedra, una caja, un palo, una pelota. El juguete tiene -

el papel que el niño le asigna, .puede ser un hijo, un animal, etc.Los movi 

miento• que le da surge de laa reglas momentáneas de su funci~naaiento, como 

taabi~n del papel que busca representar. 

J,a teoría:. psicoana lítica añade un aspecto dinámico dentro de la conceptua -

lir.~oi6n del mecanismo de la proyección. 

Laplancbe y Pontslis det'inen la proyección como "una operación mediante la

oual el sujeto expulsa de •f y localiza en el otro(persona o cosa)cualidadee,

senti111ientoe, deseos, incluso "objetos", que no reconoce o r echaza en e! mismo. 
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Se trata de una defensa muy antigua que s e ve actuar principalmente en la

paranoia , pero también en algunas formas de pensami ento "normales", como en -

la superstición". ( 47) 

Esta definición de Laplanche y Pontalis es retomada por Sami Ali en su es

tudio psicoanalítico sobre la proyección. (55) Dicho autor no incluye la pro

yección en la percepción, sino por lo contrario en la pseudopercepción que 

consiste en un mecanismo de proyección perceptiva en el sentido de Murray. Es 

to permite una ubicación en el registro de lo imaginario.Este proceso supone

dos tiempos:la proyección hacia afuera y el desconocimiento interno. 

OUtton retoma estas nociones y propone la proyección como un medio de defe~ 

ea contra las incitaciones internas demasiado intensas contra las que el niño

pequeño no puede luchar y de las que todavía no puede huir por medio de la --

acción. 

Anna Freud propone observar en que medida, en el movimi ento de lo interno~ 

hacia lo externo, el juguete tiene un lugar privilegiado, como un objeto exte

rior creado por el niño; el juego es ante todo proyección, 

Gutt on analiza el juego de l carrete bajo el ángulo de la dialéctica intro-

yecci6n-proyec ci6n . En esta etapa pequeña el pequeño Ernst, lanzaba freeuente

mente sus objetos fuera de la cuna, fuera de su corral, más allá del espacio -

persona l; cuando en ciertos momentos se ·encontraba sin juguetes llama a suma

dre para que ella se los devuelva, esta repetición actuada ha sido ampliamente 

descrita como un dominio sobre la madre, una invell'•ión de la actitud pasiva en 

activa. Sucede también como st el juguete, objeto nocivo y malo tuvi e ra que 

ser lanzado a lo lejos por concebirse como peligroso y en un segundo tiempo 

devuelto por la madre quien lo compondría al devolvérselo(reparaci6n en el se

tido de K. Klein). Si esta reparación no es suficiente, el juguete sigue sien

do un un objeto angustioso para el niño y lo rechaza. Llora si la .madre insis

te en UHelo~ lo tira enseguida o se aleja de él. El juguete representa ertto!.! 

ces una condensación de los . posibles peligros depositados en la figura materna. 

El niño de más edad hará lo mismo cuando represente o dibuje sus miedos. Así 

alglln objeto, juego figurativo o dibujo, será interpretado por él como malo, i~ 

clusive como obje t o de persecusi6n y serán sometidos a su agresividad, 

El ni ño re chaza el objeto, prefiere la carencia a una posesión persecutoria

de lo que viene de afuera, que es malo. 

Gutton piensa que el juego aparece entre otras cosas como el refl e jo de la -

proyección, se puede pensar que mediante la repetición de las ~periencias pro

yectivas, el niño se protege contra la angustia. La proyección durante el juego-
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localiza en el espacio lo que es proyectado¡ a través del juguete se introdu

ce un desnivel entre el objeto lddico y su focalización. El niño entre sus -

juguetee pone sus diversas proyecciones y goza de una relativa seguridad¡ to-s 

do sucede como si el enemigo habiendo sido descubierto, pudiera permanecer 

inofensivo. Si las brujas de loe relatos infantiles son malas, la madre es 

buena.De aanera paradójica, un osito de peluche puede convertirse en eímbolo

de eata temible madre¡ vale iute pelliicar al animal durante el juego que te-

ner peaadillas, La proyección l~dica protege al niño contra el retorno de lo 

proyectado, mantiene al enemigo afuera¡ es sin duda una función primitiva 

fundallental en el desarrollo del juego. La proyección aparece como un meca-

niaao fund&aental de todas las actividades lddicae¡ el juguete permite de al

suna manera aantener en el exterior lo que ha sido proyectado;ademáe en eeta

ai tuaoión la proyección focaliza lo que es proyectado eapacializándolo en .un

lupr preciso. 

JUEGO Y DESPLAZAXHliTO. 

Laplanche y Pontalia definen el desplazamiento como1" consiste en que el -

acento, el inter•s, la intensidad de una representación puede desprenderse de 

lata para pasar a otras repreaentacionee originalmente pooo intensas, aunque

ligadaa a la primera por una cadena asociativa, ~ate fenómeno, que se observa 

especialmente en el análisis de loa sueños, se encuentra también en la forma

ción de loa s!ntomaa paiconeuróticoa y, de un modo general, en toda función -

del inconsciente. La teorfa psicoanalítica del desplazamiento recurre a la -

hipótesis económica de una energiade catexis susceptible de desligarse de las 

representaciones y de introducurse a lo largo de las vías asociativas. El li

bre desplaza•iento de esta energía constituye una de las principales caracte

r!aticaa del proceso primario, que rige el funcionamiento del sistema incons

ciente". (47) 

Outton pienaa que en el niño el primer desplazamiento aparece de la madre 

11 juguete, sustituto materno. Este autor afirma:" el desplazamiento constitu 

ye 111 base misma de la posibilidad de una funci6n lúdica". Se presenta como 

una ~odificaci6n en el niño de la repreeentaci6n dual madre-hijo, cuando ee -

introduce un tercer elemento en el eepacio y en el tiempo. La capacidad del 

niño de desplazar el interla de la madre, hacia un objeto se estructura a 

partir de la desinvestidura del cuerpo materno¡ ea a partir de la ausencia de 

la medre que el niño desplaza su inter'e hacia los juguetea.(32) 

Lebovioi hace referencia a los estudios de Lewin y Escalona, donde se pro-
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pone que la interrupci6n se soporta mejor si el objeto sustitutivo parece ha• 

ber satisfecho las necesidades iniciales. Cuanto menor es el desplazamiento,

mejor es aceptado; de igual manera, cuanto más cercano a los cuidados mater-

nos ee la excitaci6n que el pre-juguete produce, mejor ea el valor sustituti

vo. (48). 

J. Bowl.by, R. Spitz, C.M.Wolf afirman que el lactante no puede efectuar el 

desplazamiento de la madre hacia las cosas inanimadas sino después de haber-

alcanzado una constancia objetal. 

Gutton piensa que e~iete en el desplazamiento un elemento de valor dialéc

tico, el juguete, y de su ausencia, lo que permite que sea utilizado. El pa-

dre tiene un papel fundamental en este proceso ya que propicia un equilibrio

de la conducta materna y propone directamente al niño el desplazamiento permi 

tiendo que vaya hacia adelante y progrese al enseñarle a jugar. En la medida

en que el niño puede jugar como lo hace desde el final de su primer año a la

presencia y ausencia del objeto libidinal, eu atenci6n puede des plazarse ha-

cía otros juegos. Ha adquirido un mecanismo de defensa considerable para po

der resolver sus conflictos, puede dejar recaer en el juguete o en el juego-

cualquier conflicto. 

Freud afirm6:"cuando el conflicto fundamental estalla, se resuelve porque

el niño cambia de objeto, porque desplaza uno de los sentimientos de eu ambi

valencia sobre un objeto de suetituci6n".(23) 

Cuando el niño crece, sus investiduras se unen,mediante un proceso de con

vergencia propio de la unificaci6n del yo, entonces la repetici6n lúdica se -

borra en la estructuraci6n de la unidad. 

Gutton afirma:"la manipulaci6n del juguete a su antojo le da al niño el do 

minio sobre el conflicto, el cual ee vuelve objeto lúdicoM."Jl mecanismo de-

fensa del juego es del mismo tipo que el que regula la formaci6n del desplaza 

miento f6bico".(32) 

Todo juego supone un proceso de desplazamiento, el cual es utilizado como

defensa del yo. El objeto fobígeno provoca la acci6n de evitar; el objeto lú

dico se incluye en la acci6n; uno es evitado, el otro manipulado. En el juego 

hay una transfiguraci6n de lo real por un "como sí" en el que el objeto fobí

geno no es temido, ya que actúa el pensamiento mágico. Durante el juego, el -

niño puede descubrir o crear objetos f~bicos en actividades que consisten en

deemiet if icar al animal temido por ejemplo en el juego de "lobo d~nde éstas'~ 
durante el cual el niño asiste a la progresiva vestimenta del animal; el mie 

do ee transforma en ironía. La dialéctica del miedo al objeto fobígeno y el-
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-juego es muy sutil, lo que explica que muchas fobias del niño pequeño pasen , 
desapercibidas por loe padree, ya que solo ee señalan por reticencias en la -

vida diaria, por algunas pesadillas y por reelaboracionee lúdicas. Todo suce

de como si la repetici6n de ciertos juegos con el objeto fobígeno cediera la-

angustia que provoca y el objeto se vuelve otra vez neutro, el síntoma ee bo

rra sin qae aparezca otro. 

Ajurriaguerra expresa que la relaci6n juego-síntoma f6bico es de dos sent~ 

doe:"un objeto que provoca una reacci6n, puede volverse el soporte de proye

cciones fantasm&ticae que, en un primer tiempo le pe rmiten al niño integr&r

eeta ex_periencia en un. segundo tiempo, esta a prehenei6n imagin aria del objeto 

lo predispone a existir como objeto de angustia, que reaparece en las pesadi

llas y en las fobias ei el conflicto y las tensiones end6genas son excesivas. 

A la inversa, la angustia, a pesar de su carácter end6geno, tiende a pro-

yectaree sobre objetos exteriores que anteriormente fueron tomados como obj! 

tos familiares y tranquilizantes".(1) 

Outton piensa que el niño jue ga, en el transcurso de su historia, con ju_.. 

guete s cada vez más significativos en su configuraci6n externa. El desplaza-

miento sencillo al principio(eeno, chup6n, carrete) se vuelve cada vez más ~ 

complejo. Todo sucede como en la medida en que el yo ee reafirma, los despla

zamientos son menos flexibles, ae! como también las identificaciones. Este -

autor distingue dos procesos en el desplazamiento l~dico;el primero lo deecr! 

be como "centrífugo"¡ el fantasma se desplaza hacia e l obje t o gracias a su s:J: 

tuaci6n de contiguidad. As! un cubo, sucesivamente puede tomar el sentido de

un alimento, de una muñe ca, de una casa, de un coche, etc. La cosa es neutra

el fantasma le da un sentido al objeto.El segundo proceso es "cen~r{peto",la

conf'iguraci6n de la es tructura de l ob j eto propone su ley exterior; la forma,

el color son otras tantas exigencias.Para que el objeto pueda existir debe 

haber un encuentro entre el fantasma y el objeto basado en las semejanzas, es 

te objeto alargado es papá, ese redondo es mamá. 

Gutton afirma:" el juguete es el estabilizador del juego". "Es respecto a l 

juego lo que el estímulo perceptual es a la imagen, como catalizador, el ju-

guete debe salir intacto del juego". (32) 

En la actividad l~dica todo sucede como si el niño introdujera una distan

cia en su manipulaci6n fantasmática, como por ej emplo:un objeto es manipulado 

como animal sabiendo que no lo es. 

JUEGO Y SUBLIMACION. 



Laplanche y Pontalie definen la sublimación como1 "Un proceso postulado po!' 

Freud para explicar ciertas actividades humanas que aparentemente no guardan

relación con la sexualidad, pero que hallarían eu energía en la fuerza de la

puleión eexual".(47 ) 

Freud describi ó como a ctividades de sublimación principalmente la activi-

dad artística y la investigación intelectual. "Se dice que la puleión se eubli 

ma, en la medida en que ea derivada hacia un nuevo fin,no sexual, y apunta ha 

cia objetos socia lmente valoradoe".(21) 

Clttton piensa que el juego es por definición"una actividad sublimada; la -

soci edad le da au valor y en particular eue representantes loe padree que ad

quieren e l valor de lo juguetes y que son propueetoe a los niñoe".(32) 

En eus juegos y en sue dibujos e l niño t ra ta de realizar una creación ad~ 

mirada por dl y reconocida por loe demás. 

Morgenetem hace notar que "existe en el niño un intento de rebazar sus -

ttaigencias pulei onalea".(34) 

Tanto en loa "juguetes educativos", como en los "juegos de reglas ", los ~ 

fantasmas infantiles deben acoplarse a ellos,el niño encuentra la oportunidad 

de despla zar en ellos su competitividad, su bdequeda de tener, debe renunciar 

a sus fantasías personales por el temor de eer excluido del juego. 

La actividad escolar tiene un lugar ambiguo, ya que está lejos de la pul-

sión primaria en la conducta euperyoica que debe "reprimir el juego". 

Se deriva de corrientes pedagógicas que 9rientan al juguete hacia un obje~ 

to e ducativo, es decir le quita al niño eu juego para sustituirlo por el tra

bajo. Cualqu iera que eea la modalidad del ob j eto, el procedimiento es, en to

doo l oe casos, la inversión de la situación del niño activo que juega, por la 

del niño pas ivo trabajando. El trabajo escolar es desde un punto de vista lo

oontrario al Juego¡ lo excluye, lo encierra en los recreos como si el juego

fuera peligroso. Algunas escuelas lla111adas activas; fracansan con frecuencia

es que su base ea más un intento de seducir al niño que una verdadera rehabi• 

litaoión del juego. 

E.Erikson mueatra que en ciertos pueblos primitivos como los Papagos, el -

rt!llpe to de la actividad infantil conduce al adulto a instaurar como"dtiles" -

los juegos de loe niños".(13) 

I DFl'iTIFICACION Y JUEOO 

En la obra de Preud, la identificaci ón es propuesta como un proceso peico

ló¡p.co central un e l que el suj e to ee constituye.En el :de11arrello 7 . elll la 



historia del niño la primera identificación es la "identificación primaria". 

La planche y Pontalis la definen como: "la manera primitiva de constitución 

del sujeto sobre el modelo del otro que no es secundario en una relación pr~ 

viamente establecida, en que e_l objeto se establecería primero como indepen.,, .' 

diente". ( 47) 

El término de identificación ee correlativo al de la incorporación oral,

noción establecida por Freud durante los años 1912-1915, prototipo corporal

de la identificación primaria o introyección. En este proceso estin presen-

tes tres significados1proporcionarse placer haciendo penetrar un objeto den

tro de si, destruir ese objeto, asimilarse a las cualidades de ese objeto -

conservándolo dentro de si~(22) 

La identificación primaria está marcada, por una amvibalencia que la ori

enta tanto hacia la expresión de ternura como hacia la del deseo de supre 

sión. En la fase oral el objeto deseado es apreciado e incorporado cuando es 

comido, es decir suprimifndolo. En este nivel de organización de la libido,

la r elación con la madre está marcada por la ambiguedad del amor y el recha~ 

zo. 

<htton pienaa que en ••ta eiapa no ... pódrla1 hablar de una actividad ldd! 

oa¡el niño presenta un pre-ludismo tal como ya se ba definido; loe pre-jue~ 

gos del niño de esta edad son una repetición de la dialéctica presencia-au-

sencia materna y una repetición de una manipulación de los objetos desde el

punto de vista de la proyección y la incorporación. El niño se divierte in-

troduciendo los juguetes en su boca y rechazándolos ó lanza alrededor de él

diferentee objetos que trata después de recuperar. 

<htton piensa que en esta etapa la mayoría de los fantasmas se centran -

alrededor de las actividades relativas a la alimenta ción tomando como base -

loe principios manifiestos de las acciones identificatorias tales como apa -

recen durante el segundo semestre de la vida del niño. Las acciones que tie

nen una relación con la eliminación y sugieren un mecanismo de proyección -

aparecen en este periódo y adquieren en el transcurso del segundo año(perió

do anal)importancia. La incorporación y la expulsión constituyen el patrón -

fundamental sobre el que reposan las relaciones del niño con su entorno. 

(}Jtton propone que la identifica ción es fundamental en toda actividad l~

dica, a condición do entender este término a partir de la identificación pr! 

maria. En el transcurs o del segundo semestre de vida del niño, cuando la ma

dre está auaente el pequeño se identifica con ella, "se transforma en ella y 

busca ob j etos susceptibles de remplazarla¡ contra el duelo provocado por la-
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ausencia materna, el juego aparece en términos de identificaci6n materna", ( 32) 

El juego tiene como antecedente una re pr esentaci ón, funciona no como una -

simple reproducción, sino como una integración. El juego supone una represen

tación de una eituaci6n que se encuentra de cierto modo ausente cuando se -

juega; en el juego de ser como s:f", la premisa fundamental es "el no serlo". 

Henriot piensa que cuando un niño juega a que se duerme, hace todo menos-

precisamente dormir".(23) 

Piaget describe una experiencia en la cual una niña ve un pato dee~lumado

sobre la mesa de la cocina, le impresiona mucho y esa misma tarde juega a ser 

el pato muerto, La ni ña para evocar dicho acontecimiento, necesita de un"sím

bolo directo y concreto que la simple evocaci6n mental o el lenguaje utiliza

do por el adulto. Esta inclusión en un simbolismo actuado, es fundamental en -

loe primeros momentos de la simulación, como lo describe Piaget, (24) 

Bowlby piensa que en este juego la niña ne es el pato, ni está muerta; ella 

juega este papel identificatorio para evitar una situación pa recida a la iden

tificaci6n primaria (ser el otro) y vive más bie n un proceso de identifica ci ón 

secundaria "ser como el otro",Así el juego se manifiesta como una representa-

ción en la cual los personajes observados son recon•tituidos a partir de sus -

características, Entre la realidad y el papel jugado, se ubica un desfase fun

damental que le da al juego su sentido. El niño representa en sus juegos el 

doctor que le hace sufrir y al actuar dicho rol, se aleja del padre temido. La 

identificación lddica permite al niño tomar distancia sobre el conflicto, 

Gutton opina que en el desfase lddico el niño representa sus creencias in -

fantiles, entre más juega lo que cree , menos cree en ello". (32) cuanto más 

juegue a los fantasmas menos cree en ellos. 

D. Braunschwig y s. Lebovici postulan que la base de la identificación lddi 

ca consiste ·: is:it,introducir un desfase en relación a las identificaciones prin:a-

rias mediante la realización de un desdoblamiento del niño en niño que juega y 

niño jugado"." En la secuencia del ser como o del hacer como, el niño se ies

dobla en un personaje que juega, que sabe que el objeto está ausent e en el mo

mento en que es jugado", (26) 

Gutton piensa que "el desdoblamiento identificat orio es característico de -

todos los juegos de los niños". Dicho autor plantea un acercami ento entre la 

noci6n de desdoblamiento en el juego de los ni ñ os y las reflexiones de Freud 

sobre la noción de la negación.(27) 

En las descripciones e laboradas por Gutton acerca del nacimi ento del juego-

en el niño, plantea el papel fundamental representado por la necesidad de una-
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retracción de investidura de la madre¡ en el momento en que el niño empieza a 

jugar, debe, de alguna manera, renunciar al cuerpo de l a madre, es decir asu

mir su carencia, su ausencia. La premisa del j uego sería el de un juicio neB'!! 

t ivo acerca del cuerpo materno, ea decir un "hacer como a1" ese cuerpo no --

existiese.redo suce~erfa como si la actividad l~dica pudiera adquirir un pri

mer grado de independencia respecto al origen del placer, posteriormente las

actividadee l~dica a pueden conservar dicha carga negativa. Las .exigencias l~

dioas pueden ser una negación repetidasla niña que durante un juego, obeerva

que otra niña, al igual que ella no tiene pene, niega la realidad de su obeer 

vación. Al jugar a las muñecas, objeto simbólico, desplaza su interés a este

suati tuto que tiene el significado de lo que ella ha negado, 

Cbtton propone como los dos mecanismos de identificación más evidentes en

el juego el des"aer corno" y el de "t ener como". El primero ea el fundamento -

del juego de representación; es la base de un gran ni1mero de juegos infanti-

les1 el segundo nos colocó al nivel de las identificaciones parcelarias y más 

particularmente de lo que podría ser presentado como loe emblemas de un pareo 

naje en el simbolismo fálicos tener un pene como el padre, tener a la madre y 

a la envidia del pene. 

Cbtton distingue tres tipos de identificación en el proceso del juegos la-

1dentificación con el agresor, la identificación con el objeto erótico y la -

identificación narc{oieta. 

1,-Identificación con el agresor. Freud estudió una forma de comportamiento -

en el niños"la experiencia recibida pasivamente provoca en el niño una tenden 

oia a la reacción activa". Este mecanismo fue descrito a propósito del juego

del carrete donde apareció una tendencia a la repetición de impresiones de ~ 

contenido desagradable. 

Anna i"reud habla de este mecanismo de adaptación como de un mecanismo d~ 

defensa. ( 28) Toma la observación de Aichorn para ilustrar sus ideas s "el niño

que tiene que soportar loe reproches de su maestra aplaca su angustia imitán

dola".(29)El hecho de gesticular equivale a una identificación con el objeto

exterior temido. 

Spitz aporta ideas importantes sobre el tema; piensa que en el niño de --

quince meeee aparece los indicios de la génesis de la comunicaci6n cuando el 

pequeño copia de l adulto el gesto y luego la palabra "no''· El "no" del objeto 

libidinal le inllinge al niño una frustración y le produce un displacer. En -

consecuencia el "no" se deposita como huella en el s ist ema mnémico del yo, el 

"no" es un 11e ·dio empleado para ei:preear la agresión contra el objeto frueotran 
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te, (36) 

Los me canismos presentes en el mecani smo de identificac ión con el agres cr 

son:en primer lugar e l paso de la pasivi da d del niño en una relación con una 

madre que satisface activamente sus dese c ci , a una actividad que reposa en -

gr~ n parte en una identificación con la ma dre activa.Es ta ir.versión de loe-

papelee se carga de agresividad durant e la et apa anal debido a los mecanis-

mos de identificación con la madre frustrante. Posteriormente lo prohibido-

desempeña el papel que la frustración había tenido ant es en un pr oceso de -

identificación con el rival que prohibe durante la etapa del desarrollo del

superyo, Después de esta primera identificación con la madre, el niño tendrá 

que "escoger" ur.a identificación para asumir una identidad sexua l. 

2 ,-La identificación erótica.La identificación puede tomar el lugar de ! a in 

clinación erótica, el niño desea ser lo que ama.En el triángulo edfpico esa

identificación es fundamental, tanto en lo que lo ~ne al objeto libidinal -

del sexo opuesto como al objeto libidinal del mismo sexo.Esto se observa en

m~l tiples juegos como por ejemplo1juger a manejar el coche como papá. 

3.-La identificación narcisista¡ En este tipo de identificación el objeto es 

escogido en tanto reflejo del niño, el otro presenta su propio modelo y es ~ 

por eso que es buscado. Esta identifi.c:i.ción, ir.cluÍda en el narcisismo se-

cundario es fundamental en las relaciones de camaradería donde los niños ju~ 

gan en parejas que no entran en rivalidad y que se desplazan en los juegos -

como una persona y su doble, 

Gutton piensa que existen inumerables posibilidades de identificación en

los niños~ ee como si la maleabilidad del yo infanti l fuera extrema,permitié~ 

dole incluirse en un sistema muy complejo de papeles, "los juegos iruantiles

se presentan como una dialéctica ent re las sucesivas identif icacicnes y la -

identidad que cada vez se se replantea". (37) 

El niño se vive en un camino de la identificación alternada con el ob~eto 

amado y el objeto agresor¡ estas apariencias son tomadas de nuevo y as~rnila

das en la construcción progresiva de la identidad. 

Gutton piensa que el juguete pertenece al cue rpo del ni i:o,en u~1 !Jroceso -

de identificación parcial o total, y está fuera de él", ( 37) 
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1.4 EL SIMBOLISMO DE LOS JUEGOS. 

Los significados dados a l a palabr a " s ímbolo" son mdltiiplas de acue rdo a -

diversas disci olinas y a distintos autoras. 

En la definici6n a) da Lal anda, al símbolo es:lo que representa a ·algo en

virtud de una correspondencia análoga.(32) 

Gutton elabora las ideas antes desc r it as y piensa que "el j uego es un a re

preaantaci6n figurativa, en analogía de algo. El juguete es un objeto privil! 

giado que ea caracteri za por su dobla correepondancia, al mundo da la• coaas-

7 a la figuraci6n fantasm4tica".(32) 

Oatton pianea que el jugaete como el juego expresan en al mundo de lo real 

un conjunto da coaae que adquie r an todo su valor por la posibilidad figurati

va qua ae refiere a lo que asti aus ente.El símbolo lúdico s e ub ica "por lo 

que expresa y por lo qua no ea". En el j ue go de "haoe r como sti la conducta 

del niño •• deaarrolla en ralaci6n a l personaje que dese a representar y por • 

el hecho de qua no ea e•• personaje y que ast& ausenta del juego. 11 juego se 

proponecomo un aietama mis o aenos complejo en el qua figura un conjunto de -

rel aciones y situaciones que no estin pre sentas al nivel de la realidad. 

La defin ic i6n b) de Lalande describe al símbolo como "un sistema cont!nuo

de tlrainoa de los que cada uno repreaent a un elemento de otro sistema.(32) 

lata definioi6n conce ptua liEa al aímbolo como un lugar de relacionas inter 

inde pendiente• da loa tlrminos de un conjunto. 

Outton deearrolla eat ae idea• y dentro de esta acepci6n ubica la parta es

tructural del juego. Hace notar que existe una dualidad en las definiciones 7 

lo ejemplif i ca con l a experiencia del carreta citada por Freud. In la aes~ 

ci6n a? el carrete ee el símbolo de la madre cuya a11Bencia le da au sentido;

el juego aimbolisa la conducta materna(presencia-satisfacoi6n, au.eeno1a-frus

trac i 6n). In la acepci6n b), el sistema madre-carreta-hilo-niño constitU7e -

una estructura con una interdependencia de los elementos donde el niño pene .... 

tra y •• conota de aane r a diferente y eventualmente se denot a. 

Isaac• propone una obaervao16n en la qua se podría reflexionar eobre esta

dualidad •imb6lioa lúdioa.(3e) 

"Un niño de doe a ~oa qua aaiate por primer a vez a l a guardería ae sentía -

•olo y anaioao por a etar separado de la madre y por el mundo desconoc i do que

lo rodeaba¡ el juguete que lo reconfortaba rala rapidamente era el "buz6n", -

una caja en la que podía dejar caer, por unos hoyos qua tenía en la tapa, un

cierto nltmero de eubea¡ al quitar la t a pa se podían encontrar en el interior-
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los pequeños objetos". ( 39 ) 

Gutton hace una interpretací6n de esta secuencia, en la primera propoeici6n 

el niño es descrito, como tratando de superar el sentimiento de pérdida de eu

madre en el momento del juego¡ el niño padece desamparo desarrolla conductas -

que le hagan sentirse seguro, lo que se simboliza es la dial&ctica p&rdida y 

retorno. De la misma aanera que el alimento incorporado, las heces perdidas en 

el momento de la expulsi6n, el niño puesto lejos de su madre, loe cubos son 

hechados en una caja¡ el volver a tomar seguridad eet& constituido por loe 

moaentos de su redescubrimiento. Despu&s de este lanzamiento, los cubos, al 

igual que el niño, lanzado a la guardería, est&n a salvo. 

Gutton observa en este simbolismo lddico "la condensaci6n del adentro y el

afuera; el proceso de simbolizaci6n de la p&rdida materna se constituye en la

"repetici6n de su actuar". 

Gutton hace notar que en la acepci6n b) de Lalande, el juego se conetituye

en el paso del ye que vive la angustia, la carencia repetida en la estructlU'a

lddica;"colocándoee como elemento de una estructura, el niño satisface eu pro

pia carencia". 

La simbolizaci6n es el paso del sujeto que est& viviendo una situaci6n en -

lo imaginario(angustia del niño) a una estructura que le permite sobrevivir,al 

penetrar en un conjunto de elementos unidos por leyes, en un todo que le perm~ 

te adelantar el tiempo y anticipar el porvenir(retorno de la madre). Sin el -

jl18uete, el presente describe una secuencia de larga du.raci6n, abierta al tiem 

po(angustia basada en el retorno de la madre). 

Gutton piensa que al jugar con el buz6n, el niño se coloca en un sistema lúdi

co cerrado, localizable, especie de Geetalt que tiene algo que ver en su misma 

organizaci6n con el cuerpo de la madre recordada. 

EL JUEGO REPRISENTACION FIGURATIVA. 

Gutton propone "el juguete como un objeto simb6lico, representaci6n figura

tiva, analogía de algo, analogía de un objeto exterior al niño, analogía de -

sus fantasmas¡ el jugaste es el lugar de enouentro de estas dos111alogías".(32) 

Este autor piensa que la g&neeie de la funci6n eimb6lica se ubica en la ma

nifestaci6n de las necesidades vitales del niño mediante signoe(llantos, refle 

jos poeturales, agitaci6n, etc). Este conjunto semiol6gico representa un llama 

do a la respuesta materna. Los signos del niño son de alguna manera instrumen

tos que permiten la satisfacci6n de las necesidades del niño, con sus gritos -
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a.a. .a llamado a au aadl'e. Bxiate ahí u.na priaera relaci6n con la realida~ 

que •• perfeccionar' •'• adelante cuando haya progresos motores. Bl signo •• 

ait'• entre la necesidad 7 la aadl'e en el aoaento de la espera¡ ae estable-

oen correlacione• en torno a la espera, al inatruaento de seHal, 7 au efica

cia, de eata aanera el priaer lenguaje •• i.naoribe entre la madre 7 el niño. 

Outton deaoribe paralelaaent• al raaonaaiento sobre la necesidad de aa~ 

facci6n 1 el deaeo a nivel de la libido oral 7 la au.sencia de la aadre(parcial 

7 luego total). 
l'reud aitÚa entre el deseo 7 au no realiaaci6n la aatisfacoi6n alucinato-

ria del deaeo, 7 •elani• llein el fantaaaa, objeto interno. 

Cuando el niHo en loa primero• ••••• de vida no encuentra el seno materno, 

ooaienaa a buaoar otros objetoaz esta curiosidad priaaria difuaa de la bdsqu! 

da oral que va de la aucci6n a la aanipulaci6n, a la viai6n, a la audici6n, -

auaenta coa el tieapo oon todo• loa objeto• que contiene el entorno, loa cua

l•• •• encuentran inveatidoa da u valor aiab6lioo. 

~ta teoría •• _be•• ea •llUAaa idea• de_ Perenosi •obre la 1dent1fioaci6n '
priaaria oc.o •l preouraor 4•1 aiaboliaao¡ el principio del placer peraitirlt

aaiailar obj•t09 aeparadoa ll'•oiaa a 108 laso• afectivo• que loa unen. La •i! 

boli••oi6a apareo• ooao IUl prooeao de libid1nisaoi6n del auado externo t!aico 

que une al audo interno ooae IUl pu.ente. 

llein •• ha colocado en eata liaea de reflexione• al elaborar la siguiente 

teaia. Zn au aadiaao oral 7 poaterioraeate aaal .•l aiilo tiende apropiarse de-

109 contenido• del oaerpo aaterao, a d••truirloa, eatoa ataques ap11Ataa al in 

terior de la ••dre, en el que oi•rtaa equivaleaoia• •• ooAtoraaa; entre el ª! 
no, loa ezore .. atoa, el pe .. del padre, loa niHoe. S. realiaaa ecuaoion•• en
t re loa objetoa priaitivoa 7 eatoe objeto• "•iab4licoa" que oonatitu,rea la -

base ai••• de toda relaoi6n del aujeto con el aundo ezterao. La realidad d•l

eatorno, el •imbolieao del cuerpo aaterno ae eno11entra.· cubierto de objetos r! 

veatidoa de au aigaificado inicial. 

Outton piensa que la teoría de llein noa instala en lo concreto del aimbo

liaao l~dioo, •U7 cercano a llA "tipo secundario" que 1nclQ7e la• palabras 
a{mboloa. 

llein reune doa tipos de teorías de la siaboliaaci6n 7 auestra que el e!m

bolc nace del encuentro entre lo que el niHo deja partir 7 lo que el objeto -

ha dejado. iepreaenta un conoreto su.santa, que •• define por au deeligamiento 

del ouerpo,aimboliaar •• aceptar eet& plrdida. La tunci6n aimb611ca se deea--
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rrol?a an la etapa anal; la posibilitad de aaWDir la p&rdida de una parte del 

euerpo(hecea luego pene en el registro de las equivalencias eimb6licaa) es -

una funci6n de la relaci6n arca!oa del niño con la madre.(39) (40) 

D.W. Winnicott en la descripci6n de loa objetos y loe fen6menoa tranaicio

nalee hace un intento de situar la zona del simbolismo intermedio entre lo ~ 

subjetivo y lo objetivo, entre la representaci6n y la palabra."Es bien sabido 

que loa reci&n nacidos tienden a utilizar desde su nacimiento, el puño, loe -

dedos, el pulgar, para estimular la zona e r 6gena, para satisfacer las pulsio

nes orales y al chuparlos encuentran tranquil i dad en la asociaci6n de la boca 

y los dedos. Se sabe tambi&n que unos meses deepu&a, los lactantes, gustan de 

jugar con muñecos¡ la mayoría de las madres ponen a su disposici6n un objeto

particular con la certeza de que los niños se ligar&n a &ate de manera habi~ 

tual. Hay una relaci6n entre estos dos tipos de fen6menoe que est&n separados 

por · un intervalo dado¡ el paso de uno a otro puede ser estudiado provechosa-

mente utiliza•do un material clínico importante, que hasta ahora ha sido deea 

proveohado".(65) 

En una primera etapa, la manipulaci6n precoz(prillleras semanas de vida)del

cuerpo en una experiencia autoer6tica; el pulgar pasivo en la boca activa;lu! 

go los dem&s dedos sobre el labio superior o sobre alguna otra parte de la ca 

ra. En una segunda etapa la utilizaci6n de algo "otro que yo" se asocia al 

pulgar o se aisla; el niño chupa un pedazo de tela de lana que despeluza, la

oreja de un animal de peluche, frota estos objetos contra su boca; esta acti

vidad puede acompañarse de sonidos tales como mam,, gorgojeoa, juegos con su

saliva y su lengua dentro de su boca. Tal es el "objeto transicional" que, c~ 

mo el pulgar chupado, aparece como una defensa contra la a.D8UBtia, en partic~ 

lar depresiva, en el sentido kleiniano. Este objeto representa el seno(la ma

dre)que no est&; es un símbolo. Antes de distinguir entre interior y exterior, 

antes del es$ablacilbieÁ~O de la prueba de realidad, es intermediario, se vol

ver4 despu&s un"no yo" en raz6n de la intensidad del significado para el niño. 

Su car4cter de intermediario se sitií'a entre el objeto interno, bajo control 

m4gico y el objeto externo(la madre) fuera de todo control; es poseido en el -

sentido de la manipulaci6n(y no del dominio omnipotente), lo que implica er~ 

tiamo y ooordinaci6n muscular. Sobrevive al amor y al odio; no es intercambia

ble por otro. Sus caríoteres físicos son irremplazables(textura, suavidad, vo

lumen, etc). Si el objeto se pierde o simplemente se modifica el niño puede ~ 

llevar luto por &l¡ en otro momento el objeto perder~ su significado y caer4 -

en el olvido. 
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El objeto tranaioional ea dado por la madre o aua autitutos¡ su iluai6n,e1 

objeto de un acuerdo, de un contrato entre la madre y el niño. El objeto tran 

sicional ae sit~a entre el yo y el no yo, se enriquece desde un punto de vis

ta din411lioo que aurge de loa estudios de Klein, con su valor de objeto reoup! 

rador. Cualquier objeto puede volverse juguete para el niño¡ una caja se vuel 

ve casa, una piedra en coche. 

Gutton elabora algunas de laa ideaa de Huesera: "el deseo, transforma una

ooaa en objeto; el deseo da eu significado al entorno del niño; el carrete es 

un objeto privilegiado del niño porque el deseo de &ate por la presencia ma-

terna le ha conferido un lugar de objeto sustitutivo de la madre, es decir de 

juguete. lata austituoi6n comienaa desde los primeros meses cuando un chup6n

pued• remplaaar al seno materno oon un beneficio. Por el deseo, la ooaa toma

otra forma, otro lenguaje; re8ibe una investidura por parte del sujeto. Aa!,

•l juguete apareo• como el lugar privilegiado de encuentro entre la cosa y el 

deseo que la inviste, por eao, la cosa ae encuentra sacada de la realidad co

mo el jugllete del aparador de una tienda por el niño que la compra. Su suerte 

esta ligada a la del fantasma; mientras que este dure, el objeto ser' juguete, 

luego ser& rechazado, despreciado, abandonado¡ ya no tendr& sentido. 

Outton piensa que "el juguete ea un objeto simb6lioo, representaci6n figu

rativa". (32) 

IL ACTO DI JUGAR. 

Outton piensa que "el acto de jugar se analiza oomo el momento en que el n! 

ño maiipula un aiatema llamado juego en el que se incluye". El niño que manip~ 

la muñeooa de oombate(himan, felinos, gal&oticoa, maainger, etc) e..s a la vea .. 

11 mi••o organia,ndo una batalla, el grupo combatiente y algunos de los perso

naje• que lo conatit~en. Deacribe que en laa actividad•• de juego se describe 

un desdoblamiento fundamental entre el que juega 7 lo que es jugado, 7a se tr! 

te de un objeto manipulado o de un papel representado, el niño figura en el -

juego como "estando en el lugar de".La hiatoria del jugllete prolonga su pasado 

T ae pro7eota en el futuro, el juguete se coloca en un espacio y en un tiempo

dado donde la historia del jugante puede de alguna manera insertarse. Al reto

mar la expreai6n de Lalande en su detinioi6n a) del símbolo, lo jugado ea con

creto, el jugante, al que eat4 ligado por una relaci6n natural, tiene algo au

••nte e imposible de percibir. 
6 n el personaje representado, en el papel actuado, figura el inoonaoiente -

en la misma medida que figura en la ausencia del jugante. 11 fantasma ea actua 
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iizado en un sistema previsto para este fin, creado en un espacio y en un 

tiempo determinado sin amenazar al jugante que permanece en ausencia, la 

cual es el fundamento en el que descansa el juego. Si en una secuencia ·lddi

ca, un niño en vez de jugar se vuelve"serio" porque se encuentra angustiado

por un fantasma expresado, es posible que emergerá del juego abruptamente. -

El juego podrá caer en el olvido para reaparecer en otro juego con un nue 

vo discurso; el niño no volverá al juego m~s que después de una nueva estruc 

turaci6n del yo que ha evitado la angustia. Poniéndose fuera del juego el ni 

ño(jugado) se vuelve otra vez jugante, negando el juego y su sentido. 

Gutton describe "la ausencia del jugante, presencia secuencial del jugado, 

tal es la ecuaci6n del juego, categoría del símbolo".(32) 

El niño que juega abandona una parte de sí mismo que es jugado; se hace • 

referencia a la posibilidad para el niño de asumir la pérdida de una parte , 
de s! mismo que se sitaiia en el registro de las equivalencias:pene, heces,al~ 

mentos, niño. Los primeros juegos de los niños son justamente una repetici6n 

de la secuencia:perder, encontrar. 

Susan Isaacs dice que todo sucede como si antes de poder organizar juegos 

m4s complejos, el niño hiciera el aprendizaje de las posibilidades de simbo

lizar; las repeticiones sucesivas de estas secuencias tienen como meta perm~ 

tir el consolidar este modo de eXpresi6n, es decir hacer el aprendizaje de -

esta sepa~aoi6n.De esta manera el niño puede incluir en una secuencia lúdica 

toda la vida fantasmática de los momentos pasados y recientes.(3a) 

Gutton agrega que de alguna manera lo que está perdido, está jugado; es -

decir la incidencia sobre las posibilidades de la manera en que ha resuelto

justamente la problemática de la pérdida, en particular como lo subraya Freud 

en la época anal. 

Gutton propone una hip6teais muy importante que surge de la observaci6n -

clínica de la amnesia electiva que sobreviene después del juego,"todo suced! 

ría como si la separaci6n jugante-jugado hubiera eu.rgido de la separaci6n 

••n~iente-preconsciente. El sujeto es el sujeto de las pulsiones y de los 

deseos que lo habitan; cuando juega cautivado por su juego el niño ignora a

que juega, si lo supiera, sin dada no jugar!a. Cuando el juego ha terminado

adquiere importancia de alguna manera, en el momento en que se ha olvidado". 

Estas nociones nos ubican nuevamente en la temática de la ausencia tal -

como es eXpresada en el juego del carrete, que consiete en repetir la pérdi

da y el encuentro del objeto materno. El juego es olvidado en el momento en-
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el momento en que ae llena la ausencia cuando aparece la madre. 

Gutton piensa qJle el juego puede definirse como un sistema da relacionas -

obligatorio en el espacio y en el tiempo, puede compararse a una estructura.-

11 juego ea un sistema cerrado, principia, se -. desarrolla y se termina en -

un lugar determinado, otros juegos lo han da precsdir. Tiene un pasado aspee! 

fioo, se pueda jugar como ayer, como al año pasado¡ tiene un porvenir,jugare

moa otra vez. En tanto tal, se inscriba en la historia del niño y ae deataca

del reato da su cotidianidad. El juego es un sistema construido por elementos 

arreglados uno• en relaci6n a loa otros¡ el niño en un desdoblamiento, los ~ 

dem&e niños, los juguetes; estos elementos ee organizan segWi reglas específ! 

cea llamadas reglas del juego. 

Outton piensa que el esquema de la organizaci6n l~dica no se presenta bajo 

la forma de un desarrollo reversible, se desenvuelve en una direcci6n dada:al 

jugar,hay que hacer suosaivamente diversas acciones, sin retroceder; "la irre 

vereibilidad del juego aparece como fundamental". 11 niño lo sabe cuando du-

rante un juego de aeea coao por ejemplo! las damas trata da rectificar su ju

gada y se topa con una regla que refleja la relaci6n de caua~fscto de lae -

secuencias sucesivas. 

Levi-Strauae no define el juego como una estructura, sino como "algo que -

•• produce y produoe algo a partir de una estructura". 

Outton reflexiona sobre al car&cter de la estructura lddica, la cual se e~ 

cuentra en contínua creaci6n y sobre la noci6n de tiempo. Piensa que existe -

un deefaee entre la estructura determinada institucionalmente llamado juago,

y la aventura emprendida en presente, el jugar. In dicha aventura la rslaci6n 

causal abre el campo de loa posibles que no son previsiblea:"si el juego ea -

una cosa, jugar ea una conducta que tiene eentido~Lo jugado es animado por el 

moviaiento pulaional parcial que surge del niño que juega".(32) 

Juger es introducir el juego en una crganizaci6n, ea una invitaci6n para -

hacer jugar hasta el mAximo las posibilidades articulatorias de una estructu

ra. El niño juega oonetantemente y se complace de repetir sus juegos, esta r! 

petici6n e• el signo de la realizaci6n pulsicnal, como fuente de placer las -

actividedea lddicaa se repiten conatanetements. 

P'reud describe como el niño expresaba con su sonrisa y aua balbuceos el de 

seo de volver a enoontrar el carrete, en un juego da repetioi6n. 

Outton mueatra"como esta repstici6n debe ser interpretada m&e all' del pla 

car de la eeouencia lddica, es decir m's all' del acto de jugar a esto a aque 

llo, de realizar tal o cual pulsi6n parcial"· (32) 
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Freud insisti6 en esta repetici6n necesaria, corolario de la inhibici6n -

del pequeño Hans cuando escribe " lo que permanece incomprendido regresa¡ co.. 

mo alma en pena, no hay descanso hasta que la resoluci6n y la liberación 

sean encontradas". 

Gutton piensa que la repetición aparece como el signo de la inhibici6n, -

las secuencias del pasado se encuentran inscritas de nuevo en una secuencia

da relatos y de acciones que constituyen los juegos¡ los relatos anteriores

aparecen mediatizados en la actualidad del juego. Así, los juegos no son re

ediciones puras y simples de secuencias ante r io r es sino, nuevas elaboracio-

nes de un conjunto estructural susceptibles de combinar en ellas una parte -

del presente. 

EL JUEGO Y EL LENGUAJE. 

André Lapierre y Bernard Aucouturier piensan que existe un es pacio rela~ 

cional entre el niño y la madre en el cual el gesto, la palabra y el objeto

van a tener una significaci6n¡ es el nacimiento de un lenguaje simbólico co

mtin, primero infraverbal recubierto después por el lenguaje verbal. Es la ~ 

pérdida de la fusión corporal, la pérdida del cuerpo del otro como complemen 

tariedad de su carencia lo que permitirá el acc83oa lo simb6lico y en parti

cular el lenguaje.(45) (46) 

El lenguaje nace a partir de la ruptura que establece un wsilencio" en la 

relación corporal con la madre, nace de la ausencia¡ dicha pérdida soÍo es -

soportable y estructurante si está compensada por el nacimiento de un espa-

cio fusional sustitutivo, el alejamiento de la madre del cuerpo del niño ha

ce nacer la necesidad de un mediador. La voz, el grito y los sonidos vocales 

que le suceden son originalmente producciones espontáneas, se harán mediado

res de un intercambio a distancia en la medida en que el adulto les de una -

significaci6n aportando una respuesta, ésta es en un principio, una respues

ta motriz, corporal. El niño grita para ser cambiado, porque tiene hambre, -

etc., la madre aporta una respuesta motriz tiferente segtin la significaci6n

que le de a esos gritos, desde ese momento se establece en el niño una rela

ción de acusalidad y luego de intencionalidad, "aprenderá a modular sus gri

tos" para obtener la respuesta adecuada. El grito se convierte en un modo de 

obrar sobre el otro. ta voz es un verdadero cord6n simbólico que enlaza a la 

madre y al niño, es el lugar de un encuentro fusional, de una penetración. 

También la voz pueie ser una producción autoer6tica¡ el niño juega con su 

voz por placer, la voz puede ser relajante por las vibraciones y resonancias 
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.que produce en todo el cuerpo. 

Gutton piensa que"el juego tiene la estructura del di&logo que se inscri

be en el proceso de distanciamiento, que evoluciona a partir de la relaci6n

inicial madre-hijo~ Concibe al lenguaje"como la aanara de ser del niño con -

la madre y posteriormente, como la manera de ser sin la madre~El juego se " 

presenta"como una estructura sem4ntica de la cual el niño se apropia y lo 

introduce en un universo cuya estabilidad lo protege".(32) 

Los estudios de J. Piaget ilustran tambi&n el lugar del juego infantil -

en el seno del desarrollo de la funci6n simb6lica.(51) (52) (53) 

In el t&raino del período aensoriomotor, aparece una funci6n cuya exis.;._ 

tencia ea fundamental para la evoluci6n de conductas ulteriores que consis

ten en poder representar algo(significado) mediante un significante diferen 

•iado. lata funci6n generadora de la representaci6n ea la funci6n simb6lica 

que abarca el conjunto de los funcionamientos que ae refieren a los signif~ 

cantea diferenciadoallenguaje,imagen mental, gesto simb6lico, imitaci6n. 11 

juego ae inaerta en estas conduotas. 

Piaget describe el "juego de ejercicio", lo sit!Ía en el período senso-

riomotor, conaiste en repetir por gusto actividades adquiridas con una fi

nalidad de adaptaci6n. P0 ateriormente aparece "el juego simb6lico o juego

de ficci6n", el cual encuentra su apogeo desde los dos a tres años hasta -

loa cinco o seis. 

In los estudios de Piaget, la inteligencia constituye un equilibrio en.;. 

tre loa dos procesoa1"aaimilaci6n y acomodaci6n". En el juego predomina la 

a•i•ilaci6n, a la inve~•a de las actividades de iaitaci6n donde eziste una 

acoaodaci6n al aodelo externo.(52) 

A partir de loa cinco o aeia años, aparecen loa juegos de reglaa.Henriot 

loa reauae tomando en cuenta la• ideas de Piaget"el juego de reglas es una 

instituci6n, implica una ccoperaci6n, suscita una obligaci6n".(34) 

In la concepci6n de Piaget, el niño ae encuentra comprometido, al dejar 

parcialmente la acoaodaci6n, con un proceso en el que el objeto real es -

asimilado a un objeto fantaam,tico que manipula a su antojo, la realidad • 

ea utilizada para "hacer como af" y lanza al niño jugante en la red de los 

significantes. lat& bdaqueda de objetos significantes pierde su soporte -

concreto, oor un lado en el desarrollo de la imagen mental y su verbaliza

oi6n 1 por otra, en los juegos de reglas, prefiguraci6n de las leyes socia 

les ulteriores. 
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El juego aparece como un sector de actividad privilegiada, centrada en la 

motivaci6n personal; utiliza"un eietema de eignificacionee 1 significantea"

construidoe en é1. 
Piaget piensa que la actividad lúdica cumple la funci6n de lo que será pa 

ra el adulto el lenguaje. El juego tiene un simbolismo directo que le ee ne

cesario al niño para "volver a vivir un acontecimiento en lugar de contentar 

ae con una evocaci6n mental". Piensa que es sobretodo en los conflictos afee 

tivoe como el niño logra una liquidaci6n en el juego aimb6lico. 

Bn un orden de creciente complejidad: el niñ o imita el modelo en eu aueen 

cia, reoreeenta una eecena deapu's de haberla vivido, dibuja(imagen gráfica) 

después llega la imagen mental(imitaci6n inte r iori~ada que no deja ninguna -

traza seneoriomotora), el lenguaje que "permite la evoluci6n de la evocaci6n 

verbal de acontecimientos inactuales". Eatae ramificaciones de loe deearro-

lloe de la funci6n eemi6tica engendran primero significantes que tienen un -

punto de semejanza con su significado deepuéa con los signoe(arbitrarioe o 

convencionales)". 

Gutton piensa que "el juego es una estructura eimb6lica cuya inecripci6n

en el espacio lo convierte en una forma privilegiada de lenguaje en el niño". 

Schlegel define:"todo lo que sirve para manifestar hacia afuera nuestra -

interioridad ee llama lenguaje".(32) 
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EL LUGAR DE LOS JUECX>S 

Gutton sostiene que 8 el juego es una actividad donde aparece la actuación; 

el jugar deja una doble huella, a nivel del niño que juega y a nivel de su en

torno.El acto de jugar se inscribe a nivel del ~uerpo; el juguete,instrumento

para jugar, est4 en el espacio, el juego se desarrolla en el tiempo¡ tiene un

doble lu81lr el corporal y el espacial; el lugar de su desarrollo es el Yo,pri

mero corporal". (32) 

Gutton propone al juego como"una actividad simból i ca concreta, la introdu-

ooión de la realidad entre lo simbólico y lo fantasioso es característico del

acto de jugar y ee inacri be como papel fundamental del 70". ( 32) 

Las reflexiones de Gutton tienen como base las teorías del 70 en su incide~ 

ola tópica. 

En l a hipótesi• de Freud, el yo se diferencia a partir del ello, por medio

del sistema perceptivo, este esquema evolutivo fue examinado nuevamente por -

Hartmann, Krie y Loewenetein, bajo otro aspecto,"desput1a de una fase primitiva 

de indiferenciación el 70 y el ello, de origen idt1ntico, se desarrollan en dos 

estructuras diferentes, bajo el efecto de dos categorías de eat!muloa externos 

e interno• acarreando un doble sistema de descarga adaptadora y hedonista(con

Hcuc16n del placer): (33) 

El 70 es visto como un sistema que espacializa las manifestaciones pulsion! 

les del inconsciente, que lee da foI'llla. 

Gutton retOC11a lo anterior y lo relaciona con el juego infantil, hace men--

oi6n de una"topolog!a del yo", ea decir de un conocimiento de su lugar y en -

una"topograf!a", en cuanto al arte de representar en el espacio los detalles

de eus actividadee.Esta espacialización es doble1a nivel del cuerpo y a nivel

del entorno1adentro y afuera, el cue rpo y el objete, el jugador y el juego, el 

hijo 1 la madre. 

Bouvet ha mostrado el doble aspecto del yo corporal en la relación de obje

to1el cuerpo que percibe es el instrumento, tiene una función, l e da un lengu! 

je al fantaem&, a la inversa el cuerpo es percibido en tanto imagen. (5) 

Gutton vue lve a encontrar aqu!, a nivel de la identidad corporal,una sepa-

ración fundamental en la comprensión del juego entre el niño jugante y su do-

ble j ugado; jugante el cuerpo eet4 en la percepción y en la acción, lo que es

jugado ea la imagen del cuerpo, tal como es percibida¡ as! el juego más usual

est~ constituido por la representación que hace el niño de su propio personaje. 
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JUEGO Y REPRESElilTACION DEL CUERPO. 

Gutton aporta ideas importantes acerca del juego y la repre sentación del

cuerpo en el niño.Piensa que la representación corporal es lo que hace posi

ble el juego, el cual consiste en una "secuencia temporal que escenifica la -

imagen que el niño se hace de eu cuerpo". (32) 

La noción de representación corporal es un concepto complejo constituido

por diversas entidades que han sido objeto de numerosos estudios. 

J. Ajurriaguerra afirma que la representación del cuerpo constituye un~ 

concepto neuro-fisiológico, define el esquema corporal como la "representa

ción que cada quien tiene de su propio cuerpo y que le sirve de punto de re

ferencia en el espacio".(1) 

El fundamento de estos estudios está constitufdo por la integración en un 

proceso de retroalimentación de las percepciones interoceptivas, propiocept~ 

vas, exteroceptivas, vestibulares y oculares. 

Paul Schilder define la imagen del cuerpo "como aquella representación 

que nos formamos mentalmente de nuestro cuerpo, es decir, la forma en que 

éste se nos aparece".(57) 

Este mismo autor describe la integración de esta imagen de la siguiente

manera: "disponemoe de ciertas sensaciones; vemos algunas partes de la super

ficie corporal; tenemos impresiones tactiles, térmicas, de dolor, etc; reci

bimos sensaciones que provienen de loe m~sculos; sensaciones provinientes de 

las vísceras. Fuera de ello, está la experiencia inmediata de que existe una 

unidad corporal". ( 57) 

En relación con las ideas anteriores H.Head hace hincapié' en la importan

cia del conocimiento de la posición del cuerpo describiéndolo como"modelo -

poetural ". ( 57) 

P,Schilder se refiere al esquema corporal "como la imagen triáimensional

que todo mundo tiene de s:! mismo. "Define esa imagen como: "imagen corporal". 

El término "imagen corporal" indica que el objeto de estudio no es una -

mera sensación o imaginación, sino una apariencia del propio cuerpo.Indica

también que, proviene de los sentidos, no es una mera percepción , existe en 

ella, representaciones mentales que no son simples representaciones. Head -

afirma:"además de su función como órgano de atención local, la cort eza sen

sorial es, as:! mismo, la alacena de las impresiones pasadas, Estas pueden -

surgir en la conciencia como imágenes, pero con mayor frecuencia permanecen 

fuera de la conciencia central.Allí forman modelos organiz&dos de nosotros

mismos que podríamos llamar esquemas~ '.57 1 
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H. Head hace notar que "gracias a la existencia de estos esquemas podemos, 

proyectar nuestro r e conocimiento de la postura,movimiento y localiza ci6n más 

all' de . los Hmi tes de nues·tro cuerpo" ••• "Todo aquello que participa del mo

vimiento conscient e de nuestro cuerpo, se suma a l modelo de nosotros mismos

y pasa a rormar parte de dichos esquemas.,,"(57) 

Cl.ttton piensa que cuando se describe el desarrollo del esquema corporal,

se le ubica en la estructuración espacio-temporal y en e l jue go dialéctico ~ 

del niño con el cuerpo de loe otros, en el que es testi go y actor; el seque~ 

ma corporal ee de hecho un esquema postura l inscrito en el tiempo y en el ~ 

espacio. 

Laugeveld concibe el esquema corporal como un "esquema condicional y pel"'! 

sonal",Piensa que las relaciones perceptivo-motrices y la representación del 

cuerpo son insuricientes para explicar la noción de esquema corporal. 

La maduración neurológica repercute s obre el área afectiva en todos los-

momentos de la vida del niño, como también los acontecimientos relacionalee

interfiersn en la maduración. 

Uno de loa m•rito• de H, Wallon fue la de unir el aspecto del tono muscu

lar a la vida ei1ocional en el niño pequeño1 "antes del gesto buscado por el -

niño, parece que existen los que pertenecen a los efectos genéticos del eu-

frimiento y del bienestar.No podrlaa además ser disociados de los estados -

afectivos que les corresponden. Est4n ligados existencialmente por una espe

cie de reciprocidad inmediata y se confunden en un principio con ellos'', (62) 

A la corriente encabezada por Henri Roueselle pertenece el m6rito de ha

ber definido el "diálogo tóoioo " como un lazo permanente, entre el desarro 

llo somático y a fe ctivo del niño. ( 54) 

OuUon define la imagen del cuerpo co1110 "la rapresentaci6n corporal 

inscrita en la historia afectiva del aujeto".(32) 

P, Sohilder desarrolla ideas iaportantee sobre la imagen del cuerpo de! 

de el punto de vista psicoanalítico. Concibe el narcisismo primario como -

la entidad inicial alimentada constantemente por la aportaci6n energética

caracter!etioa del período de relaci6n de la diada del niño con la madre.-

Propone dos tipos de manifestaciones en la estructuraci6n de la imagen

corporal. (57) 

•· Hoffer pienaa que la experiencia fundamental del ntño, verdadero -

sostén Je toda su identificaci6n, es la dietinoi6n en los primeros años en 

tre el yo y el no yo.(6) 

De acuerdo a loe eatudioe de Hartmann esta diatinci6n ee haría ·a partir 

de la experiencia diferencial entre tocar su propio cuerpo y tocar el ---
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cuerpo ajeno; en el primer caso. En el primer caso, la percepci6n es doble,

lo que toca y lo que es tocado. En el segundo caso, el sujeto tiene una úni

ca percepci 6n como en la relaci6n con el espejo, esta diferencia conserva -

durante mucho tiempo una zona intermedia entre el espacio del propio cuerpo

y el entorno, espacio intermedio que ha sido objeto de numerosas aportacio-

nee como son las de Winnicott.(65) 

El desarrollo de las zonas er6genas es el segundo elemento que estructura 

la imagen del cuerpo, ubícándola en el narcisismo secundario. Hay zonas er6-

genas privilegiadas:oral, anal, genital; cualq uier regi6n del cuerpo puede -

volverse er6gena mediante un desplazamiento de investidura electiva,dicha -

posibilidad coloca la noci6n de zona er6gena en su relaci6n con el conjunto

del cuerpo y la historia del deseo y por otra parte, en eu relaci6n con el -

cuerpo y el deseo materno. El lugar y la organizaci6n de las zonas er6genae

conetituyen la imagen del cuerpo.Esta imagen está conectada directamente con 

la imagen corpbrea de la madre. 

Todas las posibilidades lddicas del niño se estructuran a partir de estas 

experiencias iniciales, ya sea por una hiper-investidura electiva de la zona 

er6gena, ya sea por su anulaci6n defensiva. 

La historia de la formaci6n de la imagen del cuerpo comienza por la zona

er6gena bucal, como lo ha mostrado los estudios de Hoffer (36) y ulteriormen

te los de Spit~(5~) 

La cavidad bucal es la cavidad primaria con su apertura anterior corres-

pondiente a los labios, y su apertura posterior, correspondiente a la entra

da de la faringe. La boca constituye la imagen primitiva del cuerpo, siendo

la lengua el verdadero pre-objeto de acuerdo con Bonnard.(32) 

En la etapa oral, los otros 6rganos sensoriales están en euepenei6n; sin

embargo la piel presenta una gran importancia. En la etapa anal existe una -

vivencia corporal profunda de lo interno y lo externo, del dar y el guardar. 

El yo y el no yo se desarrollan; el cuerpo del SUJeto y el cuerpo del objeto. 

El cuerpo aparece como un 6rgano hueco revestido de una barrera protectora 

cutánea, dotada de dos orificios relacionales el bucal y el anal. 

La imagen corporal ee reorganiza después del descubrimiento del 6rgano UP~ 

nario visible y facilmente excitable en el niño; el pene o la ausencia del -

mismo conforman el criterio descriptivo fundamental permitiendo el reconocí-

miento del sexo. 

En este desarrollo libidinal existen las percepciones de tipo muscular, --
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~oetural 1 regulador del tono 1 la zona sensorial. El sentido de la poeici6n 

global del cuerpo 1 de 101 •iembroa, constituyen una fuente er6tica importa~ 

te en el niño pequeño cuando el manipulado por la madre. 

Siguiendo e1te tipo de reflexiones P. Dolto define "la imagen del cuerpo

oomo una e{nteeia viviente en el momento actual de nuestras experiencias emo 

cionale1 vivida1 a través de la1 1eneacionee er6genaa electivas, arcaÍcas o

actualaa de nueatro ouerpo, 1 cuya emooi6n evocadora actual orienta la ele-

ooi6n inoonaoiente de lae evocaciones emocionales eubyacentee".(11) 

La imagen del cuerpo ee percibida de manera dobla en este momento, en ex

periencias paai•a• 1 activas. 

P. Dolto habla da la imagen de base que constituye la imagen del cuerpo ~ 

en descanso, lugar da aeguridad. Eeta ligada al yo y al yo ideal y a la ima.,.; 

gen de funcionamiento qua figura laa sonae er6genaa activas da amisi6n o da

recepci6n. 

!n al dibujo, la imagen da base puede encontrarse en toda forma carrada,

mientras que loa "tent4culos" 1 las aberturas representan la imagen da fun~ 

c1onamiento. 

De acuerdo con F. Dolto la avoluci6n de la imagen del cuerpo ae haca en -

funoi6n de la evoluoi6n libidinal del sujeto, de la primacía otorgada a laa

zonaa er6ganaa y del desplazamiento de esta primacía da un lugar del cuerpo

al otro. La génesis propiaaente dicha de aeta imagen comienza por la "diada

aenaorial" •adre-hijo en el a•amantamiento. Durante la primera diada inicial 

aanaorial •e otorga una pri•acia a ciertas asnales que funcionan con la pre

aenoia materna. Se vuelven lugares de expreai6n "aeaal o símbolo" de acuerdo 

con la respuesta de la madra, 1 las emociones reconfortantes o frustrantes -

con laa que ae acompaña de manera incoenoiente el maternazgo. 

Dolto sostiene que lea primaras repreeentacionee gr4ficae en torno al sen 

ti•iento de vivenoia corporal lo oonatituye el dibujo de lineas finas, rae-

tas, eepeoia de comas alargado•; después el niño limita espacios ovales, más 

o meno• cerrados, llenos de lineas entrecruzadas. 

fara Dolto la imagen del cuerpo ee presenta como el relato de la historia 

del sujeto, de loa percances en la ineerci6n en el mundo, en su relaci6n con 

el cueroo del otro, con sus aecratoa, aua acciones, sus aventuras, sus refe

rente• aimb6licoe,(11) 

JUEGO E IMAGEN ESPECULAR. 

H. ~allon elabor6 importantes nociones acarea de la representaci6n y --
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¡a 1-n¡a~ primera del cuerpo en el niño en sus est11dios sobre el juego del -

espejo.(62) Lo describe en el niño de cuatro a cinco meses de edad como una

reacción simple ante su imagen especular en el espejo; más tarde surge como 

un interés más complejo. 

H. Wallon observó qile la imagen especular del c11erpo de los otros, es .:

aprendida de manera más precoz que la del propio cuerpo. El niño sonrfe ante 

la imagen especular del padre,sobre todo si le habla y voltea a verlo; pare

ce ser que ha aprendido algo en ese momento sobre la ubicuidad de los otros, 

es decir en este caso, de la presencia real del padre y de su doble; esta 

creencia se puede ubicar como un modo de pensamiento primitivo animista. 

Hacia el octavo mes, se nota en el niño una reacción de sorpresa res pecto 

a su imagen en el espejo, hacia los nueve meses extiende la mano hacia la ~ 

imagen y parece sorprendido de encontrar un vidrio, a veces mira su imagen -

cuando lo llaman. Solamente a los nueve mese6 1 el sistema dQ correspondencia 

entre la imagen corporal tal como es vista y las experiencias intero-propio

cept ivas parece ya adquirido; el niño ha comprendido que el espejo es ca?aZ

de proporcionar el doble de los objetos que lo rod.ean y en particular de él-

mismo. 

H. Wallon hace notar como en esta etapa existe el interés del niño raspee 

to a juegos con el espejo como por ejemplo: se sonrie, toca, lame el espejo

golpea su imagen, hace lo mismo con la imagen de la madre.Para el niño su ~ 

imagen en el espejo es como un juguete. 

Para Wallon estos juegos anuncian la supresión de las creencias animistas; 

todo sucede como si el niño jugara a dejarse engañar por la magia del espejo 

en el que cree cada vez menos. 

Merleau-Ponty hace notar que la imagen guardará siempre esta "cuasi-pre

sencia" del modelo. 

Gutton piensa que en estas observaciones del juego del niño con el es?ejo, 

se ve de alguna manera como se desprende progresivamente, a partir de la ~

identi.dad primaria, las identificaciones secundarias. 

El juego se presenta como un vaivén entre la imagen especular vivida co~o 

real y la imagen especular vivida como manipulable. 

H. Wallon, en su estudio de la imagen especular, ha mostrado de que mane

ra el niño adquiere la no realidad de ésta.La imagen que era todo, se vuelve 

algo que recuerda todo, era él y se vuelve evocación de él mismo. 

J. Lacan habla sobre la diversión que el niño vive ante su imagen en el -

espejo. Propone el estudio de este júbilo en el momento en que el niño se da 
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cuanta da qua pueda ser espectador da sí mismo, es el paso del Yo(Moi)interce-E 

tivo al Yo(Je) especular. Para Lacan la experiencia del espejo es la de la uni 

ficaci6n del ,o. La captaci6n de la imagen espe c ular descrita por Lacan, cons

t i tll,)'e el primer momento en l a dial4ctica de las identificaciones, aste compo~ 

tamiento eepacular ea reproducido con el otro.El niño que paga dice qua le han 

peg3d0 1 el que va que alguien se cae, llora. Es la etapa de la identificaci6n

narciaista alienante, identificaci6n primaria en la que el sujeto es su doble. 

'42~Cutton sostiene "que el niño jugando delante del espejo, es jugado en éste. 

EL ACTUAR EH EL JUEGO 

Outton piensa qua el juego establece una relaci6n privilegiada entre el .... 

ouerpo del niño y su entorno. Mediante el gesto lúdico las relacionas del ni

ño oon loa demás se insoriben en el espacio y en el tiempo. 

Bouvet concibe al juego como una actividad fundamental del yo, donde esta

última tiene la funci6n"de establecer una espacia de compromiso entre el mun

do interior y su realidad exterior, y de manera más restrictiva entre las pu! 

aiooa1 que am&11an del ello y laa prohibioiones que surgen del superyo.(5) 

11 jue go infantil deja huella• en al cuerpo y en el aspaoio, huellas qua 

da •lgWta •anara aon mamoriaablaa constituyendo así por su repetici6n y corre 

oci6n Wl aprandiaeja f{aioo de la relaci6n objatal.La psicología de loa lisia 

doa f{aiooa proporciona ejemplo da asto. 

J. Ajurriaguerra sostiene que loa niños que sufren de disarmoníaa motoras

aatá.o i•padidoa en au paic011otricidad por diversas perturbaciones t6nicas, ª! 
tátioaa y quin,tioaa da origen aaanoial•anta orgánico. Se desarrolla un desf! 

•• entra •u daeanvolvimianto paioo•otor y aua posibilidades intelectuales y -

afaeti•aa.Sua gaatoa iapraciaoe, su.a juego• torpar puedan comprometer el equi 
/ -

librio global del ouerpo.Batoe dafioite paioomotorea alternan secundariamente 

la ralaoi6n objatal da tal manara que aetoe niños suelan presentarse con po•! 

oionas t6bioaa, inclusive obaaeivaa m!Q' estructuradas. Lo diaarm6nioo da au -

desarrollo físico a1torba el deaanvolvi•iento de la relaci6n objetal.Una ree

ducaci6n paicomotriz mejora eu posibilidad de aprehenai6n del entorno y sua-

vivenoiaa corporales lo qua pueda acarrear mejorías en lae relaciones objeta

lee. 

Gutton piensa "que la presencia del yo en el juego tiene su marca corporal". 
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2 ... llETODOLOGIA. 

El trabajo que se presenta ae ubica en el ¡rea de la psicología clínica. 

Para la reali1aoi6n del estudio se elabor6 una aetodología específica ba

eada en el paicoan,liaie infantil y en la psicomotricidad. 

La informaci6n para el an'lisia del problema eetudiado se obtav6 directa

mente de la .experiencia pr,ctica con los niños. Se uiilia6: la entrevista . .. 

eatructlU'ada con loa padres, la o·oaervaci6n, el registro y el an&lisis del -

contenido del juego del niiio en situaciones paicoaotricea. 

in el estudio noa baaamos en la obaervaci6n de procesos oualitatiYos, por 

lo que se recurri6 a la aplioaoi6n en cinco casos y no en una auestra ouanti 

tativa. La obaervaci6n del fen6aeno estudiado en un lapao deterainado de 

tieapo peraiti6 constatar la veracidad del aismo a travls de la repetici6n. 

En la experiencia pr,ctica se distinguieron tres fases: la fase de eva--

luaoi6n previa, la fase de observaci6n y verificaci6n y la fase de an&lisis

de las sesiones. 

2.1 ENFOQUK KE'l'ODOLOGIC00 

Para la ejecuci6n del trabajo se elabor6 una aetodolog!a eepec{fica basa

da en la oonceptualizaci6n te6rioa y loa procadiaientoa técnico• deaarrolla

dos por el paicoan,lisia de ·niiioa de la eaouela da Kelanie llein y la paico

aotricidad de Bernard Aucouturier. 

ASPECTOS ~ODOLOGICOS Y TICMICOS DB LA iSCUXLA Di: llli:LANIB KLiIN. 

Existen dos oorrientea en psicoan,11&1• de niños, la deaarrollada per 

por Anna Pread y la oreada por Kelanie llein. Existen diferencia• fundamenta 

lea entre laa do• eacuelaa, aentradaa sobre todo en el enfoque de la tr8Jl.llfe 

rancia, diferencias que involucran divergencia• te6ricaa eobre concepto• co

•• el de la tormaoi6n del yo y del aupery6, el concepto del edipo y la rela

oi6n de objeto. 

Loa aapectoa metodol6giooa y tloniooa desarrollado• por Kelanie Ilein son 

loa que •• utili1aron en el presente trabajo. 

La tlcnica oreada por Kelanie Klein se baaa en la utilizaci&n del juege. 

ieta autora pienea que el niño al jugar vence realidades dolorosas y dom: 

na aiedoa inaiintivoa proyect4ndolos al exterior en loa juguetee, ••canismo

que ea posible porque desde una lpooa temprana tiene la capacidad de simboli 

1ar. Bate desplazaaiento de las situaciones internas hacia el mundo exterio• 

aumenta la importancia de loa objetos reales que,aí en UJl principio erllll UAa 

fuente de odio porque loa carg6 con sus propios impulsos destructivos, se ~ 
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haoen durante 1 aediante el juega un refugio contra la ansiedad surgida de -

aae ai••o ociio. 
il JllC&•te peraite al niño venoer el aiedo a loa objatoa, aal como venoer

el aiede a peligro• intarnea, •• convierta en Wl "p11ant• entra la tantaaía y-_ 
la raaliclad". 

P&l'a lelani• lleia la oapaoidad de transferanoia •• eapontlnea en el niño; 

por lo qua debe de interpretara• la tranaferenoia poaitiva 1 la negativa daa

de el primer aoaanto. 

lata autora pian•• que la an•iadad en el niño ea auy intanaa y aa la pre-

ai4a 4a laa aaaiacladaa teapranaa la q1&a pone en aoviaieato la o011pulai4a a la 

l'apetioi'•• aecani••o aatucliado por Sigauad Fraud en ·al "Dinuisao de la trans 

!arenoia y ea al iapulao a jugar". lato lo conduce a aiaboliaacione• y pereoni -ticacioaee ea las que reedita aua priaeraa relaciones de objeto, foraaci4n del 

a11per76 ,adaptaoi4n a la realidad., que •• expresan en sua juegos y pueden ser

intarpretadoa. (23) 

lelanie Xlein aeialati. qua la •i••• aaaiad.ad que lleva a la d.iviai4n da • 

iaagoa buaaa 1 mala, ea la teaprana infancia se revive en el an,lisia¡ laa -

ans i edad.es dep~••i••• ~ paranoide• aon axperimentadaa en el an'liaia, exprea! 

daa en el jutge 1 reducida• por la iatarpratac14n. 

ASPICTOS ll&TODOLOOICOS Y TBCHICOS DZ LA iSCUELA DZ BlllUliRD JUCOUTUBIIJl. 

B. Jaoautlll'ier propon.a raaliaar las •••iones da paiooaotricid.ad en uaa sala~ 

qua •• clivicle ea tres 11&&area que •• coaaniaan entre a!: al 111gar del plaoar

••a•ori011otria, el 111g&l' de la eaccionalidad y de laa producciones fanta••'ti

a .. , 1 •l lllC&l' del diatanai .. ianto afectiva y la apert•r• a lo oognooitive. 

la eed.a ... de i .. aapaoioa exista Wl aatarial eapeo!tico que favorece la -

ezpree14n 1 la ooaanioaoi'• •n al niño. A lo largo de la• •••ion•• •• propicia 

qlle l .. niao• oiroulen ea i .. trea l11garea, o011unio'8doae en\ra al. Loa aapa--

01 .. areadoa en la Yala ofrecen al niño la poeibilid.ad. de vivir el jllego aeoao 

Pi-o\or, el jll•go aiab6li•• y el jllego cognoeoHivo. 

La p•ioe111otricidad tavoreae en un aapacia y en un tieapo partioular y coa -

an aaterial aapeoítiea, la aparioi6n de la expresividad. paiooaotria. Dicha no

ci6n •• coaprende COiia "la manara de aer y estar privilegiada del niño en el -

•llnda". 

La aetodología creada por B. Allooutarier tiene coao prop&ai\o desarrollar -

•• loe ni!oa el aooaeo a la oo.unioaoi6n y a la d.ia•nai6n •isb6lioa. Laa tlo -

nioaa deaarrollada• !aplican llD rodeo por loa doainioa de la aanaomo\ricidacl~ 
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y lo t6nico-emocional que aparecen en el origen de todas las ocupaciones si~ 

nificativaa del espacio, de loe objeto• y de otros niños. Este rodeo requie• 

re del empleo de objetos que le ~l'llitan al niño una reapropiaci6n eenaorio

aotric y eaocional, necesaria para una dinúaica de placer y una fuente de 

aperttll'a. 

Para conducir al niño al acceso del registro eimb6lico ea necesario que -

el psicomotriciata parta de las producciones fantaam&ticaa del niño, lee de

forma nombr'1idolaa, las represente de forma clara y las inscriba en el ámbi

to del juege con W1 c6digo y sus convenciones. 

Laa tlcllicas desarrolladas por la psicomotricidad requieren de una iapli

caci6n del adulto con el niño y de una comprensi6n: 

-del aeatido profundo de sus produccionee(contenido latente y aanifiesto), 

-de sus daaandas, 

-de loa aacaniamos de defensa puaetoa en pr4ctica, 

-de la avoluci6n del niño a nivel de la coa11Aicaci6n. 

2.2 DiFIKICION Di T.iRKINOS. 

Los conceptos utilisad.oa en el estudio eer'11 definidos a oontinuaci6n. 

1.-ixpreai6n:ea el proceso mediante el cual el niño externa peroepcionee, -

ideas y aentilR:ientoa a trav'• de actividades l~dicas con objetos concretos, 

en funci6n de su experiencia, desarrollo y capacidad individual. 

2.-Comunicaci6n: ea el proceso a través del cual el lliño intercambia expre

siones y comparte experiencias con sus compañeros. 

3.-Juogo:puede definirse como una conducta de placer en el niño que toaa su

aentido ea cuanto a la fantasía que expresa, es decir en la realicaci6n par

cial de un desee que haya e~frido la represi6n. 

4.-Contenido latente:"conjWlto de significaciones a la• que conduce el aná-

li•i• de una produccidn del inconsciente, eepeoialaente el sueño.Una vez~

decifrado, no suele aparecer como Wl& narraci6n for~ada por ia,genee, sino -

como una organizaci6n de pensamientos, un discurso, expresando un~ o varios

deeeos". (47) En el contexto de las actividades de psicoaotricidad ae entien

de como la traduccidn del juego del niño, la expresi6n de su ~eaeo y loe se

oaniemoe de defensa puestos en eacena. 

5.-Contenido manifieete:"ol sueño antes de haer sido sometido a la investig~ 

ci6n anál!tica, tal como se presenta al sujeto soñador que efectu6 la narra

ci6n del aismo". En el contexto de las actividades lúdicas se define co~o la 

actuaci6n que el niño realiza en el juego sin disponer de todas lea eignifi

caoione• que eu juego expreea.(47) 
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6.-Psicomotricidadi"relación mutua entre la actividad psíquica y el funciona

miento motris en el ser humano~(54) 

7.-Expresividad psicomotris1 "manera de ser y estar original y privilegiada -

del niño".( 4) 

8,-0lobalidad1 " acción del niño que le liga emocionalmente al mundo y que es 

comprendida como el estrecho vinculo entre su estructura somática, afectiva y 

cognoscitiva".( 4 ) 
9.-Principio de placer1"uno de los principios que, de acuerdo con Freud, ri~ 

gen el funcionamiento 11ental1el conjunto de la actividad psíquica tiene por -

finalidad evitar el dieplacer y provocar placer. Dado que el displacer va li

gado al aumento de lae cantidades de e• citación, y el placer a la disminución 

de las mismas, el principio de placer constituye un principio económico. El -

juego tiene como meta evitar el displacer, es una actividad ubicada"bajo el -

aigno del principio de placer", el niño busca en el juego una reducción de -

eue tensiones libidinalee aeu11uladaa. "(47) 

10.-0rganiaación libidinal 1 " la coordinación relativa de las pulsionea pa!'-7 

cialee, caracterisadae por la primacia de una zona erógena y un modo específ! 

co de relación de objeto. Considerada en una sucesión temporal, la organiza

ción de la libido define fases de organización psicosexual infantil. En la i~ 

veetigación ee tomó en cuenta para describir el destino de loe juegos infant! 

les a travfs de los sucesivos mementos de su organización libidinal y psicom~ 

tria. (47) 

11,-Deeeoi "en la concepción freudiana uno de los polos del conflicto defensi

vo a el deeeo inconeciente tiende a realizarse restableciendo, segdn las leyes

del proceso primario, los eignoe ligados a las primeras experiencias de sati! 

t'aooión ••• el deseo •e encuentra en loe síntomas en forma de transacción". (47) 

12.-Kecanismoa de det'enea 1 "consisten en diferentes tipos de operaciones en -

la• oualee puede manifeetarae la defensa.Los mecanismos preponderantes varían 

eegdn el grado de elaboraci6n del conflicto defensivo", (47) 

1 J,-.Eatructura si11bólica1 "lo simbólico designa el orden de fenómenos de que

•• ocupa el psicoanálisis en cuanto están estructurados como un lenguaje, La

utilización por Lacan de la nooidn da lo simbólico responde a dos intenciones 

la priaera tendría que ver con relacional la estructura del incoaeciente con

la del lenguaje y aplicarle el mftodo que ee ha mostrado fecundo en lingu!st! 

ca, la segunda el mostrar como el sujeto humano se inserta en un orden prees

tablecido que tambi~n ee do naturaleza simbólica, en el sentido de Levi-Stra

ue", (47) 
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14·- Representaci6n corporal:se refiere al esquema que las personas tienen de

au cuerpo y que le sirve de punto de referencia en el espacio. 

15.-lnterpretaci6n: "deducci6n a través de la aplicaci6n del método psicoanalf 

tico del sentido latente que existe en la expresi6n verbal y en la conducta 

del individuo. La interpretaci6n devela los modos del conflicto defensivo y se 

encamina hacia el descubrimiento del deseo que aparece en toda producci6n del

inconeciente"0 (47) 

16.-Transferencia:" proceso a través del cual los deseos inconscientes mantie

nen una actualizaci6n sobre ciertos objetos mediante una determinada vincula-

ci6n y dentro de la relaci6n análítica". (47) 

17.-Formacionee del inconsciente: "consisten en la producci6n por parte del 

individuo de un discurso y efectúa un comportamiento. El analista considera 

que el discurso y la conducta son el resultado de una cierta elaboraci6n, de -

un trabajo que debe ser detectado. En el aparato psíquico se efectúa un cierto 

trabajo cuyo resultado final corresponde a las formaciones del inconsciente". 

(47) En la situaci6n analítica se produce una relaci6n entre el analizando y -

el analista que permite descubrir los mecanismos de producci6n de las formacio 

nea del inconsciente del paciente, esto mismo se puede aplicar a las situacio

nes de juego. 

113.-Posiciones subjetivas: "consisten en las resul tantea finales del proceso -

hist6tico de constituci6n del individuo, el paciente se ubica en ciertas posi

ciones que corresponden a sus fantasías inconscientes, escenas imaginarias que 

figuran bajo una deformaci6n actualizada, la realizaci6n de deseos inconscien

tes. Estas posiciones subjetivas del analizado pueden ser esclarecidas por el

analista al interpretar la transferencia como repetici6n actuada que remplaza

un recuerdo infantil cuya verbalizaci6n y paso a la conciencia ha sido eludí~ 

do". ('3) 

19.-Aparato psíauico:"Constituye una metéfora, una construcci6n te6rica, una -

descrioci6n del psiquismo y su funcionamiento, no tiene una realidad mecánica

ni tamooco anatómica". (~) 
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2.3 FASES EN EL DESARROLLO D! LA EXPERIENCIA PRACTICA. 

En la experiencia pr4ctica se distinguieron tres fases: la fase de avaluaci6n 

oravia, la fase de observaci6n y varificaci6n, la fase de análisis da las eeeio-

nas. 

FASE Di Ii:VALUACIOM PR.li:VIA. 

S. efectu6 a travls de una entrevista inicial con los padres lo que permiticS

recabar loa datos más importantes sobre la historia del niño, analizar la deman

da y lo que 'eta encubre. Con anticipaci6n se les advirti6 que al niño no podía

aetar presente durante la entrevista paro sí informado. Aunque se eugiri6 la con 

venienoia de ver ambos padrea, lo frecuente fue que _acudiera la madre, exce pcio

nalmente el padre y muy pocas veces loa dos. La entrevista se centro en los si~ 

guientee aspectoa. 

1.- Motiv o de la consulta. 

2.-Hietoria del niño. 

3.-C6mo es la relaci6n de loe padree entre ellos, con sus hijos y con el medi~ 

f amiliar inme diato. 

1 • ...J4o t1 vo de la consulta. 

Se plane6 interrogar •ri•ero sobre el motivo de la consulta· ya que la dificul 

tad mis grande para loa padree es hablar de loe problemas de sus hijos. Para ay~ 

darloa se trat6 de disminuir el monto de angustia inicial y seto se logr6 anfre~ 

t'ndonoe al conflicto. Registramos minuciosamente las fechas de inicio, desarro

llo, agravaci6n o mejoría del síntoma. 

2.-Hietoria del niño. 

Se inveatig6 en espec!fioo la respuesta emocional, particularmente de la ma~ 

dre ante el anuncio del embarazo, si fue deseado o accidental, si hubo rechazo -

abierto con el deseo de abortar o intentos realizados, o si lo aceptaron con ea

tisfaoci6n. Se buao6 informaci6n acerca de la lactancia, el cambio da alimentos

del pecho a la mamila, el desarrollo de la motricidad gruesa y fina, el surgí.-._ 

miento del juego y el desenvolvimiento del lenguaje. Se pregunt6 acerca del sue

ño y el in•o~nio, el control de esfínteres, enfermedades, operaciones, eexuali~ 

dad, ingreso a la escuela. 

3.-Relaoionea familiares. 

Se inve nt igaron los aapeotoe de la relaci6n afectiva con el niño y de lo que-

11 signirica oara ellos, la ubioaci~n dentro de la constelaoi6n familiar,eobre sí 
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ambos padres viven o no, la profesi6n y trabajo que realizan, las horas que es

tán fuera de la casa, condiciones generales de vida, sociabilidad. Una vez ~er

minada la entrevista, se les comunic6 a los padres que periodicamente se tendrí 

an entrevistas con ellos para informarles sobre los avances de los niños. 

PASE DE OBSERVACIOH Y VERIPICACIOH. 

Se efectu6 a través de 20 sesiones de psicomotricidad donde se ofreció a loe 

niños un espacio, un tiempo y unos objetos privilegiados con los que pudieron 

expresarse de manera global, la constancia del marco y del arreglo de la sala 

de psicomotricidad permiti6 una fina observaci6n y comparación en cuanto a los

investimentos de los objetos y de loe diferentes lugares.Se contó con instrwnen 

toa precisos que permitieros dicha observaci6n. 

La observación dió la posibilidad de registrar una sucesión de hechos, ano-

tarlos convenientemente; es decir protocolizarlos, reiterar la observación, co~ 

frontar los hechos entre sí, comparar las semejanzas y las diferencias y, de -

esa manera establecer principios generales que pudieran cubrir loa hechos obser 

vables. La observación estuvo limitada en su campo de aplicación ya que sÓlo -

fue posible observar las conductas de los niños que se dieron espontaneamente. 

La experiencia fué llevada a cabo por dos psicólogas especialistas en psico

motricidad ocupando una posición de observadoras participantes.Durante la expe

riencia se trató de enunciar la hipótesis acerca del sentido de las produccio-

nes psicomotrices en los niños. 

La observación no se bas6 en el estudio de una carencia específica en los ni 

ños como en el caso:de una disminución sensorial, motriz, mental; sino por el -

contrario en la habilidad para captar la calidad particular de su expresividad

psicomotriz, en el discurso global, que se convierte en sentido y comunicación

y por medio del cual loe niños se dicen enteramente, con independencia precisa

da una deficiencia real. 

Las psicólogas al mismo tiempo que observaron a los niños ' interactuaron con

ellos; observaron y comprendieron el sentido en sus producciones, las demandasr 

loe mecanismos de defensa y la evoluoi6n del niño al nivel de la cOG1unicación. 

Intervinieron en las sesiones favoreciendo,ampliando, orientando las accio-

nes de los niños sin implicarse directamente. Se propició la comunicación entre 

los niños manteniendo una actitud de sobriedad y retirándose lo más posible pa

ra estar apto para observar a través de "una mirada periférica", lo que permi-

tió cantar el sentido de lo que acontecía. 

Una de las funciones más importantes de las psic6logaa ful la de garantizar

la 1eguridad afectiva de los niños.A través de una actitud de escucha las psicó 
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logaa ae ajuataron a la• produooion•• de loa niño•, la• facilitaron e hicie

ron que adquirieran forma 1 sentido. Al efectaar esto •• favoreci& una dia'

mioa de ooaunicaci4n en la que la expreai&n paicomotri• de loa pequeños se -

1nriqueo18. 

La obe1rvaci6n se ~entr41apecificaaent1 en cinco pwatoa: 

-la eapreai•idad peic011otris, 

-el aentido profundo del placer eenaoriomotria, 

-el trataaient• de la• prodaooione• fantaaa4ticaa, 

-el ad••niaiento de lo eiab6lioe, 

-el naciaiento de la c011waicaoi&n. 

IISTRWU:ll'l'OS DI OBSIRVACIOI DIL SilTIDO Di LAS PRODUCCIO~ DIL IIiO. 

la el proceae de obaervaci4n •• utilizaron loa siguientes elementoe1 el -

eapaoie, el tieape, loa objetos 1 lea eujetoa. Se conaider6 loa eleaentoa -

ooajwat .. ente ya que foraan un todo ooherente. 

Xn el ourao de la obaer•aci4a de la• •••ion•• •• prest& atenoi&n a la •a,. 

aera en la que lo• aiioa invi•tieroa • hioieroa el recorrido de llD eapaoio a 

otro, el tieapo relatiYO de in•eetiaiento 1 la naturalesa mi••• de loa invee 

tiaientoe referidos a oad.a eapaoioe 

;¡sPACIO. 

La sala de paiooaotricidad •• dividi6 en trea eapacioa: el 111&ar del pla

oer ••n•ori .. otria, el lugar de la eaeoionalidad. 1 de la• produooieaea fan-

taaa•ttcaa y el lugar del diatanciamiento afecti•• 1 la apartara a lo cogno! 

citiYOo 

Se obaerv6 ooao loa niño• oouparon y abandonaron cada uno de loe eepacioa 

1 la• tranaf oraaoionee 1 producciones efectuadas ea late. 

ia el espacio aenaorio.otor eonoediaoe importancia al eepaoio 1 al inv••

timieato de late, a loa objeto• aoclaliaadoa en la b~aqueda de placer aenao-

rio.otor, •ia deacuidar, c&.o aoa inveatido• loe niño•, criterio que aarca-

•l punto crucial eatr• ua plaoer aenaorioaotri• qae puede deaooneotar al ni

&o del aw.Ado de la ooawúcaoila, 1 el plaoer aenaoriomotris que abre al niño 

a la co.unicaoi&n intersubjetiva 1 a la creaoi6n. 

il inveati•iento de loa objeto• y loa aujetoe en el eepacio de la eaooio

nalidad. peraite detectar prodaocionea de tipo fantaaa4tioo. in eate espacio

•• va a detectar oon •'• claridad f nitidez el juego latente y manifiesto. 

in el espacio del diatanciaaiento afeoti•o ae obaerv4 si loa niño• pudie

ron deainveatir por un aomento aua prodnccionee de proyeocionea fantaam,ti-- · 
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cae. 

Durante la obeervac16n ee uiiliz6 el eequeaa de proxeaiá de Hall para ad

vertir la posici6n de los niños en el eepacio, frente a loa objetos y a loe

otros niños. Se observ6 el desenvolviaienio de loe niños en el espacio en ~ 

u.na:diaiancia Íniiaa, personal, social y pública. In loe cuatro aspectos ee

observaron doa aodalidadea:el modo de proximidad y el aodo de lejanía. 

OBi.i'rOS. 

En las sesiones de psicomotricidad se le propaeieron a los niños materia

les que perienecián a caQa uno de loa espacios y que fueron investidos de -

forma muy diversa adquiriendo cambios de significaci6n. 

TiiMPO. 

La sala de psicoaoiricidad con aus respectivos espacios fue investida por 

loa niños en un determinado tiempo. Se obaerv6 cuanto tiempo permanecían en

un l11gar 7 porqae lo abandonaban. Se preat6 atenci6n a la importancia en 

tiempo y en ~ado de implioaci6n concedida por loa niños a las actividades~ 

en cada uno de los espacios. Se observaron lae áCeleraciones y disminuciones 

en las ejecucionea y producciones de loa niños que generaron un tiempo cone

tru{do por expansiones y condensaciones. 

SUJETOS. 

Se obaerv& como los niños invistieron a Bllll coapañeree de juego y a las -

peic6logas en loe tres espacios de la sala de peicoaoiricidad. Se preet6 &-

tenci6n a la comunicaci&n verbal 7 no verbal de loe niños. Si coiabinaban el

aeo del lenguaje oral con la geetualidad, la m!aica, loe moviaientos. Se ob

servaron las expresiones gestuales y poat~ales de loa niños en los tres es

pacios y las posturas situadas entre la apertura hacia loa de•'ª y el repli! 

gue total sobre s! aisao. Se deteci6 el estado afectivo de loa "· niños a ira ~ 

vis de dos secuencias la euforia 7 la dief oria. 

F!Si DB !l!LISIS DK L~S SESIONES. 

i:.. eeta fase •• efect•d Wl aa'liaia 4al ooa\&a14o latente y aanifi~sto da 

las expresiunea l~dicaa de loe niños. Para el an,lisie se eigui6 un intinera 

rio que parti6 de laa manifestaciones m4a superficiales para llegar a las ea 

iruciuras m'• profundas· 
Se oonsider& cada una de las sesiones de juego y psicomotricidsd como un-

"iexio" a describir, como un lugar de producciSn de significaciSn. Se eligi! 

ron los elementos que sirvieron para la obaervaci~n(espacio, tiempo, objetos, 

"\ 
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aajetoe) para organi1arlo• en IUla lectlll'a coherente. 

El an'liais se liait6 al diaourao mismo de la sesi6n, la lectura y la inter 

pretaci6n ae elaboraron basindonoa en el enfoque psicoanal!tico de la eacuela

de ~elanie lleino 

il aodelo •• el siguiente: 

1).-El texto bruto de la aeai6n oonsiat16 en las producciones de loa niñoa. 

2).-11 an'li•i• e interpretaci6n paicoanal!tica. 

2.4 SUJi'l'~. 

Se re1U1i6 a wi grupo de 5 niñoa, 3 del aexo feaenino y 2 del sexo aaaculino. 

Las edad•• fluotaaron entre loa caatro y los aiete añoa, la escolaridad abar 

06 l .. grado• de aaternal, prepriaaria y primaria, todo• loa niños aon hijos de 

proteaionietaa, ~• decir au eatrato socioecon&mic• oorreapondi' al nivel aedio. 

2.5 lieiUilOe 

Ca;ia una de lae •••ion•• de paiooaotricidad y juego •• llevaron • oabo en la 

adla de paioo•otrioidad con un material eapeclfioo. La sala •• dividi& en tres

l1&Bares que •• coaiWlioaban entre a{1 el l1&Bar del placer aeneorioaotri&, el l~

gar de la aaooionalidad. y de lae producciones fantaea,ticaa, y el lugar del die 

tanoiaaiento afeotivo y la apertura a lo cognoecitivo. A lo largo de laa •••io

n•• •• propioi6 que loa niio• oircularan en loe trae lugarea, ccal.UUc,ndose en

tre a{; todo aeto •• inecribi& en IUl fondo de placer ••n•orioaotriz. 

2.6 PllOCiDIJIIUTO 

ill laa •••ionee •• propua6 • loa niios un espacio y un tieapo diferente de -

1 .. ••p•c1oa-t1eapca de la vida cotidiana de loa niAoa.y que •• aaracteri1aba -

por el retorno da lo aiamo. Se ~rat6 da un encuad.J'e a&lido en el que exiatla -

una regularidad en el aalendario, llna identidad en el arreglo de la sala y u.na

pal'llaneneia de las paic&logaa. 

S. abaro& .. afaero 4•. 20 •••ione• una vea por aea11Aa, durante 1ma hora y me 

dia por cuatro •••••• 

DIS.liROLLO DI LAS SISIO~. 

a)Sitaac1onaa da placer aenaorioaotri1. 

Lae •••1onea •• iniciaron con aituacionea ~. placer aenaorio•o'ir1• en el cur 

•o de la• o•ale• lo• niño• invistieron con gran rapide1 el espacio.in eate la-o 

gar •l niiio vivi6 W1a liberaoi6n de aua tensienea, gracia• al placer de aoverae, 

relajara•, de ga•tar l• energía, de jugar y ocupar significativlllJlente el espacio, 

loe objeto• 1 loa compañeros, ee obaerv4 la exploai4n de BRS e•ociones. Para la

la apario14n 1 daearrollo del placer aensorioaotriz se favoreo16 que los niños -
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jugaran con libertad con materiales como: pelotas, cuerdas, llantas,paloa, en 

la resbaladilla, el pasamanos, el columpio, en la colchoneta, las tanoaa y 

con loa cojines. 

El placer senaoriomotriz lo pudiaoa advertir a través de actividades moiri 

cea: 

1.-0rientadaa hacia el espacio y los objeto• como: andar, c~rrer, saltar, tre 

par. 

2.-Centradaa en el placer de las sensaciones corporales de origen propiocepi! 

vo basadas en el desequilibrio oomo: el balanceo, el giro, la caída. 

1.-Actividades motrices o•i•nta&aa hacia el espacio y los objetos. 

Consisten en actividades motrices espontáneas,estrech811ente vinculadas a estí 

mulos laberínticos y vestibulares como aon: trepar, saltar, andar,correr, Ea

tas actividades precisan de un determinado material que pone de relieve la ~ 

frecuencia de determinados encadenamientos motrices coao por ejemplo: 

-trepar, saltar, caer sobre las nalgas, 

-trepar, saltar, caer y rodar sobre el suelo, 

-trepar, equilibrarse y saltar, 

-correr lo a&a r4pida posible y caer al suelo, 

-correr por un plano inclinado. 

Todas estas acciones encadenadas concluyen muy a menudo con manifestaciones 

de placer como por ejemplo: estallidos de carcajadas, gritos alegres, palmadas. 

Significaciones psicol~gicas~ 

La repetici4n de estas actividades siempre poseen Wl carácter beneficioso en 

cuanto a la afiraaci4n del propio yo del niñoo 

2.-Actividadas centradas en el placer de las sensaciones corporales. 

a)El balanceo. 

Se obaerv4 el bal&Dceo de loa niiioa en la resbaladilla, el pasaaanoa. Se • 

trata de un aovilAiento de vaivén en el espacio a través de las diferenles pos

turas: de pi&, sentado, sobre el vientre, sobre la espalda, sobre la punta de

los pies, balancéandoae de adelante hacia atr's o de form~ lateral. 

Significaciones paicol6gicaa. 

El balanceo es un juego, una actividad en la que el niño libera su energ!a -

sosegando sus tensiones pa!quicas. En el balanoeo vive sus líaiies, vivencia de 

la que obtiene placer a iravés del movimiento al~ernativo de la tensi6n muacu -

lar, de distenai6n, de la variaci6n de referencias visuales, el placer de do~i

nar mejor el movimiento . y el placer de jugar con .las sensaciones de miedo. 
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Se e\eerv' a lea aiñ•• reiar ea el auel• 1 ¡irar ••\re •Í •i•m•• 1 iar velteretaa • 

¡iaar l• m'e r'pii• p••i\le alreieier ie UA pivete • te ua• par•ena. i•t•• mevi

mientea 9ertur\aa l• erientaoi'• en relaci'n oen el espacie y prepercienan ••n•a

cienee i• aturiiaieat• y ie plriii• ie equilibri•• Le• juec•• a \aae ia cirea, 

pertu.r\aa la1 retarenoiaa eapaoiale• habi$uala1 y permiten iemiaarla• mejel'. 

Sicaifioaoiane• p•io•l'cio••· 

~•t•• ••v1m1entea ai1laiea • repetitiva• •• entienien oeme ua juec•, en el que 

el aiñe participa par el placer ie la1 aenaaoieaea que preoura, pera tambila per 

•u aa¡Mot• ia prue\a a •uperar. ~• trata i• t .. inar mevimieate1 •'• • menea aora\i' 

tioea 1 oen1ervar el prepi• equilibri• y evitar ••Í la oa!ia. il aiñ• jueca cea el 

mi•i• a oaer, • ••r prepulaaie al exterier, ie eata terma atirma au ••ntimieate ie 

.. nipateaoia frente al •uaieljU•&• a perier el eapaoi• para recuperarle. ~atea me

vimient•• cirateri•• pueien ir aoempañai•• ie embriacu•• capas ie pravecar placer 

en oirouit• cerraie y •i•la al niña iel •uai• extarier. 

o).-Laa oa!i••• 

Se e81erv6 el placer que l•• niña• aent!aa al oaer iireotameat• ea el auel• • a

travla ie ua material aieouaie oemelre18alaiilla1, meaaa, bano••• 11 mevimiente 

\ru•o• ~aoia a\aje oree oa•bie• te pe1tura muy r'pii•• y plriiia• ie equili\rie 

que oauaaa uaa tuerta e••oila. 

Si1•ifioaoi•••• p1ioell1io••• 

El aiñ• eaoueatra un eaerme 9laoer en la oa!ialal hacerle, juec• oen au peatura , 

•u ~e••• •u• aea••oi•n•• oia,atlaioa1¡le• oentactea vieleat•• oen el auele le ha

oea 1entir l•• l!•it•• &e au ouerpe; el miei• al cheque, a hacer•• tañe, ie1eaoate. 

nan •m•oienea muy tuerte• que •• ex preaan meiiaate 1rite1 y muy a menui•, meiiante 

ri••· Le1 aift•• vivea inceteaible plaoer al caer un•• aebre ie etrea, tete• juat•• 

• lanaai•• a la o•loheaeta per al aiulte. 

Uaa ves que lea a1ñ•• invi•tieraa ie maaera ••n••riemetriz el e•pacie, l•• e\

j•t•• y l•• oempa~•r•• i• la sala¡ •• 1natala uaa cierta oentinu1iai¡ •'• tarie 

la• or••c i•n•• 1 l•• Ju•c•• •i•b'lio••• hacen su aparicila, abrieni• el camine a ua. 

•~nrea1vieai ,•1oem•tr11 m4• prerua•• en &en4e •• lleca al ceraz'n &e la aeei'•· 

8)81 lu¡ar •• l• •m•o1•n~liiai y 'ª la• pretucoi•••• rant••m4tic••· 

?•te ~Y~•ci• eat4 oenrerma&e ~·r oelchenet~Y, •ill••, 8•no•• 1 ca j••, iiatr•cea, 

'ª~uillaje 1 ~uñeoa•, vajilla, oubiertea, ~eiaea 1 ~ataa 1 veetiiaa, trajea, betiqu{n 

4e &ecter y &e ~nrer~er•, etc. 
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Aqu! se etificaa la mayer!a te· laa_ ~enetruocienee te tipe caaa.~ate lu¡ar ee -

caracteriza per ser el ea~acie privilegiate tente el niñe vive su manifeetaci ln 

fantaem~tioa y en tente Be e\aerva c•n m'a nititez su temanta.~n este lucar el ni

ñe eat' en escena; en ella representa relee y manifies ta au vita peraenal ''ª in- i 

tensa, m~a prefunta y oenflictiva. Ee un lucar te preyecciln, el niñe pene en im'

cenea aua accianea, eua cre•oienes. 

Tratamiente te las pretuccieaea fantaam,ticae en el niñe. 

El tee\leque• y la eveluoila te las m•nifeatacienea cenflictivaa pueten reeta

\lecer la cemunicaciln tel aiñe, estas manifeatacieaea re~ercutea a nivel te eu -

expreaivitat paicemetriz. El tra\aje cenaietil en intucir la tranafermaciln te es

tas manifeetaoieae• que ebturaren la timenailn aimb,lioa -a travéa te la traauoci'a 

te las pretucci ene• fantaam,ticaa te lea niñea la cual se realiz' priacipMlmente 

te tea fermas:una oenaistil en la tratuooiln cerparal, etra per metie tel 'aterial 

1.-Tratucciln per metie te la representaci'a cerperal. 

Eata peaibilitat requiril tel cempremiae te lae psicllecaa cen el niñe, per me~ . 

ti• te la pesioila, el ceate, la tenioitat, la vez, te eata manera •• repreaent' 

el material fantasm•tioe, per ejemple: el léen,la vieja bruja, el menetr~e, el -

latrln te niñas. Dicha repreeeat•oi'n ne ea en nincun oaae una imitaciln~ ya ~ue 

le que ae intenta aicaifioar cea lea mevimientaa y laa pasturaa, era el s!m\ale te 

la ima¡en oanflictiva que el niña paae ea juece. El aaterial fantaamltic• t•m•' -

ouerpe craoiaa a eata repreaentaei,n. 

Sin embarca fueren iAtiapeaaables un cierta n~mere te canticianea para que •e 

efectuara eatl tratucci•n: la capacita& para repreaeatar per ~•ti• tel mevimiente, 

la vez y la pala\ra. Lea niñea maatraren inter&a par eata aimbalizaciln c•rperal, 

se &aban ouenta que ae trata\a te elles, ~ere en etr• lucar, en etra Meacena". 

Aaí ae lea efreoieren la peaibilitat te "j~car" cen la timen•i'n simbllica inter

actuante can las p•icllec••· El niña vive el p•ter •••re el a4ult• en un clima ae 

ju•&• e iluaila, y eate permite au acceea al reciatre aimbllic• y a la c•~unica

ciln¡ l•• paiclleca• per au ?arte realizaren ua maneje t&cnic• te eata eituaci'n 

oen suma ~recaucían para evitar la vivencia te ancuat i a en el niñe. 

2.-Tratuoci'n per meti• tel ma t erial. 

Se trat' ahera, &racias a la intervenoi'n can el material, te at~rca r una exis

tencia eimb,lioa al oentenit• fantaem~tice te las acoianes re~etitiva~ en l•5 °ni

ñea,Se recurril a tea apci•nes: 

a)Si el niñ• A• puete c•nstruir, el atult• la hace en •u lucar.Laa paic'l•c•• re

~reaentaran el 4iacurae •el niña par metie te cejinea,telae, cuer•aa,balanes, baa-
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tene•, títere•, eto., oen•titll,)'ea el aaterial neoeearie para tar ferma a la• im'

cene• eaterne a l•• ouale• cira el juece te lee aiiee.Lae oeaetruooienea lae ree

liz•r•n rapitameata lee peio,lecae¡ te ah{ la impertanoi• te un material velWDin•• 

ee{anermee oejiae•) que ,ermitieran mentar rapitamanta uaa oaea, un t~nal, una te.

rre,uaa pri•i'•• una aave espacial, etc. Can eataa oenetruooienea ae tratl te p--. 

ner te relieve el oar,oter partioular mia •icnificanta que oeaatituya el preblema 

••l aiñe.Fue aeoeaarie eaoentrar el eijat• • orear le •ituaoi'• que represente -

mejer la aituaoi'n clave qua apareo• repatitamenta ea el tiecurae tel aiña, per -

eJ•~ple: la ret •~ ,eacar era una tela e un pl,•tic• crante, la trampa era ua are 

atate a uaa ouerta lar1a. 11 eijete utilizate ceme aeperte aimb,lioe •'l• pute te

aar aentit• cuante la• paio,lec•• le acempañaren oen la ceetualitat aprepiata, te 

aata terma la ret •• lanaaia aetiante un ceate que hacia pensar ea el peaoatar que 

l• lana• ••••e la iaroa, le que permite oreer en la realitat te la captura.la la -

caatualitat •• eeetuv' y •• ceacentr' uaa teatralitat te la• p•ic'l•c•• que -

teb!a eer inatant•neamente c .. prentita per el niieo 

i)El aiñe •• invitate a cenatruir 1 lea paic'l•c•• fijaren ou atenoi'• en l~• aije

t aa eao•ci••• per lea nilea para realizar aue cenotruooienea. En lea nii•• que ae 

exiat!e uaa perturbaci'n aeria •• ebaerv' le exiotenci• te un v{ncul• c•m~n entre 

el ebjete 1 au aimbalizaoi'n par ejemplelun ba•t'n representaba un fusil, una ••

eata • una caña te peacar, un are un velante te un c•olla. El vínoul• existe a tra

v'• te la f•r~a •el aijete utilizate, • p•r moti• &el velwnen, el celar,la materia, 

In niña• muy perturiatea •• eiaerv' una alteraci'n entre el ebjete y au rapraaen

taoi'• par ejem,le:el ialla era Wl fu•il, el ia•t'n una muñeca, lee ar•a p'J•r••· 

!"rente al fluje ••••rtaaa(• &el •i•curae tal niña, la tratuoci•a te la• poio'

l•1a• incluy' un n~mera tater~inate ta oentioi•nee para aperar un ertenamiente. 

-La leatitu~ era eaoencial, lea paio'l•c•• ceaa1'Uían sin preoipitaci'a para permi

tir que el Aiñ• perciiiara la• tiferentee faaes te la tratucoi'n materializata te 

eu tiecur••• 

-Se raapete la auoaeila te la• rapreeentaoi•••• espaciales en un (eaenvelvimieat• 

l'cioe. ~e trat• te tar una exieteacia l'cioa a laa verializaci•nes tel aiffe per

ejemple: Un niñe quer!a jucar • que lanzaba unee pece• al •cua, ,ara iich• tiacur

•• oanstruim•• •rimar• el berte tal mar, tea,u&a la playa, lue¡e celeoamea las re

o•• en el ~ar y ~·r tia lanzamea lea pece• al •cua.Otr• niñe quería jucar a via

jar en ~1 ~~••cie o••• ua caamanauta, primer• cenatru{mes el oehete eeracial, tee

eu'a ~reearama• la aalita, ae efectul el lanzamienta. Cuanta se trabaja cen niñee 

can maroaaa ••••rcanizaci'n aapaci~l y temperal, fue precise hacerles vivir la -
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suoesi'n tem~eral craciaa a aituaoianea que lee perteaeoea emacianalmente. El niña 

na puete teecubrir e intecr•r cual~uier realitat espacial y tem?eral si ~revia,ent• 

el lucar y el tiemp• n• han eit• vivitaa a nivel emeci•nal.La nititez áel lencuaje 

tel atult• ee intiapenaa9le para la ?Untuaci'n te las tiferentee •ocianee te lee 

niñee¡ lee verbaa y leo atverbiaa te~!•n estar c:ara~ente cenect•tee:"c•~encemea, 

luec•, teepu&a y antes, al misma tiempa, ~·r fin, est' lista." 

o)Zl lucar tel tistanoiamienta afectiva y l• a?ertura a le c•cn•citiva. 

Este lucar cansiate en un espa ci a en tente lea niñas se ex?rea an te s inviatienl• 

te fantasías sus pretuccienea. tn este es,aci• el niñe teaarrella una manara ~if~

rente te ver: a sua comrañeres, al es~a c i•, a l ae c esas¡ iiche en etree términe•: 

ae trata te una mirata ajustata al munta, tel reeultate te una lenta c enquiata que 

~recisa te un alejamiente mementlnea te las preyecoienes fantaamáticae sebre el -

munt e exteri•r a la re preaentaciln cle9al y a la cenatrucci'n tel ebjete¡ este -

aoceee a la realitat ~ermite una cem,re r.ei'n 1ensi9le te tei.ae l•s ~artes tel eb

jet e, te sue elementee f!aicaa, con lea cuales el n i ñe petrá ~ centinuaci'n e~e

ar. En eete esracie se encuentra el mate.'ial te canstrucci'n te mali.er•, e~ mate

rial te teaeoha 1 hejaa, pintura. En eate espacie el niñe realiza cenetrucciene1 en 

pequ8ña escala representanta par media tel material le vivida en les •trea iee -

espaci es. En eeta espacie se pr eroueva que las niñee ten:an un •leja:ilient e :ne :x.ent$

nee te las preyeocianes fantasies•a eebr~ el :nun&e exte r ier. 
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2. 7 ENTREVISTAS, 

NOMBRE Dli:L NIÑO:Aracsli BDADqaños LUGAR DE NACIMIENTO: Máxico D.F. 

ESCOLARIDAD: Tercero de primaria HERMANOS: Jasmín de 12 años, Ismael de 5 años. 

PADRB:Javier, edad 35 año•, profesi6n químico. 

IA~RE: Ofsli a , edad 37 años, profesi6n química, 

IOTIVO DE LA CONSULTA. 

BllTREVISTA AL PADRE. 

Los oadrea inacriben a la niña al taller porque la perciben como introvertida. 

Cuando realiza algdn trabajo ae concentra demasiado, se mete hasta olvidarse de 

todo, inolu•ive hasta olvidarse de hacer otra cosa o responder a lo que se le se

t~ preguntando, Tiende mucho a tener ensueños, juega mucho tiempo sola, a pesar -

da eatar con sua hermanos, primos o con otros niños, Se aisla demasiado al jugar 

oon muñecas o realizando trabajos manualaa, Es una niña muy cariñosa y alegra, -

paro cuando surge alguna problem4tioa familiar o escolar muestra una actitud de -

ratraooi6n de aua afectos. Bl padre afirma que por el car4cter sentimental de la 

niña no le irá bien en situaciones aociales. Es muy sensible y muestra ressntimien. 

to ante cualquier situaci6n que no la gusta como por ejemplo: cuando la regañan o 

•i percibe que los oadres no la aceptan del todo. 

A la niña le tienen que recordar todo el tiempo que lleve a cabo sus obligacio

naa oor ejemplo: el aaeo de ciertas partea de la casa, el aseo del perro; no le -

gusta que ae la corrija, le causa rasenti~iento, se pone hacerlo pero con serie~ 

dad, mueatra rebeldía y teme una represalia. 

SITUACION PAKILIAR. 

La familia eat4 conformada por al padre, la madre y tres hijos, Aracsli ocupa 

al segundo lugar, la antecede wia hermana da 12 añoe y la precede un hermano da 

5 años, El oadre se dedica a la producci6n de alimentos, la madre tambián es 

química y trabaja solamente loa aabadoa en un hospital realizando exámenes clíni-

coo. 

HISTORIA CLINICA. 

COICEOCIO!f T i'MBARAZO. 

Al encontrarse la madre embarazada de la niña la situaci6n de la familia era 
1 

estable. El embarazo f~e pl aneado y en asta segunda gsstaci6n los padres se sen-

tían bien preparados, ~n el último bimestre del embarazo la madre vivi6 mucha ten

si6n 1ebido a que su #ropia madre sivi6 una intervenci6n quirúrgica en la cual -

le quitaron la matriz (debido a un twuoa canceroso, Se sinti6 también angustiada 

porque su anterior giqec6logo falleci6. 
' 81 parto fue problem&tico debido a que la niña venía con el cord6n en el cuellc 
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sinembargo no hubo sufrimiento fetal, su peso fue norma l. 

ALDIENTACION. 

La madre la alimentó a pecho durante seis meses y a partir de esta fecha se lo 

fue retirando poco a poco sin observar en la niña a lguna reacc ión en e special. 

Su alimentación fue variada y siempre manifestó apetito, el último biberón se 

le retiró alrededor de loe doce meses. Entre el primer y el tercer año la niña -

present6 falt a de apetito y su crecimiento no fue el mismo • 

SUEÑO. 

El or imer año de vida la niña pres entó regularidad en el dormi r, pos teriormente 

e s tá situación cambio tornándose irregular, es decir dormía mucho en e l día y po

co en la noche, tardó tiempo en volver a encontrar un horario norma l. 

ENTRENAMIENTO DE ESFINTERES. 

La empezaron a educar 

ciéndola poco a poco. 

ASISTENCIA A GUARDERIA. 

desde loe seis meses, la sentaron en la bacinica indu-

Comenzó asistir a la guardería de s de loe seis meses du rante cuatro horas dia

rias, la lleva ba el papá y la recogía l a mamá. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

A los siete meses emitió aua primeras palabras estimulada por cosas que le lia

maban la atenci6n. Ouando tenía un año y cinco meses su voc abu lar io era más am ~ l i c 

DESARROLLO M<Yl'OR. 

Desde loe cinco meses comenzó a gatear, diÓ sus primeros pasos cogiéndose de 

loe muebles y caminó alrededor del año. No le gustaban las andaderas quería es

tar en el piso desplazándose. Su desarrollo motor ha sido normal, ha mostrado _.. 

avances muy notorios en la motricidad fina, le gustan loe trabajos man ua les. En 

el · área de la motricidad gruesa le gusta mucho la gimnasia. 

DESARROLLO SEXUAL. 

Desde muy pequeña percibió las diferencias de los sexos, el padre c~e nta que 

la familia muestra carencia de inhibiciones, cuando todos se bañaban juntos la -

niña señalaba loe genitales de la mamá y del papá. Como a loe 4 años manifest6 -

curiosidad sobre la procedencia de loa niños. 

DESARROLLO ESCOLAR 

Empezó a ir a la guar~ería a loa seis meses y des pués pas6 a la escuela. Su -

aorovecham i ento escolar en los diferentes grados ha sido adecuado, sus mae s tras

eiempre han dicho que tiene un buen rendimiento aunque realiz a las tare as con -

bastante lentitud. 

El padre describe el carácter de la niña como muy pausado, todo lo hace a su-
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ritmo de manara minuciosa. Al final del año pasado tuvieron un problema con la 

maestra ya que no le agrad6 como la niña se manifeat6 en el festival de fin de 

~· 
DIMAMICA PAlILIAR. 

11 padre trabaja durante todo al día en un negocio particular elaborando pro

ductos alimenticios. LLeva por la mañana a loa niños a la escuela y deapu'• ae va 

a trabajar y ragreaa en la noche. Bl padre menciona que la relación 6e la niña -

con 41 ea buena, ella busca identificarse con loa interesas del pap,, por ejem

plo en el jugar ajedrea, desde loa cinco años inaiati6 e que se le enseñara e -

jugar, e loa seis ya lo hacían juntos. Siempre trata de preguntar al padre lo -

que le guata e inmediatamente dice qua a ella le agrada tambi&n. Cuando en una

reunión familiar aparece una diferencia da opiniones Araceli siempre se espera-

ª lo que manifieste su padre para coincidir con 41. El padre trata que la niñe

diga primero au opinión para que sea coz$)iente da eua gustos, ya que tiende a ser 

depend ienta da otros.El padre ha ob8ervedo que la niña tiene mayor comunicación -

con &l que con la madre, alguna• cosas las platica m'• con 41 que con loe ~em,e. 

Bl padre piensa que de aua trea hijos Araceli as la m'• sentimental y la m'e -

aociabla, cuando demanda atención lo hao• de manera directa, muestra rasgos de -

perseverancia. El año pasado aacó bajaa oalifioacionee en natación ambos padrea

la animaron a aupererlaa y a perder el miedo en nadar en le parte honda de la al

barca y con el tiempo lo pudo hacer. Aunque algunas actividades no le agradan,ella 

ae convence a sí misma y laa hace. El padre afirma que Araceli se parece a 41 en 

la manera de aer, la forma de reaccionar ante lee situaciones conflíctivaa que es 

de lentitud y reflexión. Aracali ha tomado m'• el modelo del padre que el de la -

madre. 

La medre pel'lllaneoe la ma)or parte del día con eua hi~oa, loa recoge de le ••

cuela y permanece toda la tarda con ellos d'ndolea de comer y revisando a'ue tareas 

El ~adra oienaa qua tal vea por aato la relación de loa niños con, la madre sea 

•'• oonfl!otive. Araoeli percibe a aQ •ad?e como regañona, mandona y· el padre co

mo comnranaivo y que guiaa majoa. 

La relación con loa hermano• ea oonflíctiva, usualmente siente que le mayor - · 

abusa de ella aunque tambiln le protege del hermano meno~ cuando hay pelees.Cuan

do naoi6 Araoeli la hermane mayor manifest6 entusiasmo, pensaba que la hermana -

aería un beb4 al que iba a cuidar y con el que jugaría, aunque a vecae ee sentís 

dae~lezeda. Con al hermano menor Araceli pelee y se golpeen, en ocasionas han re

cibido caatigoa por parta de los padres por dañarse fieicamente. Araceli se sin-
' \ió desplazada oor el ~acimiento del hermano menor, tuvo regresionee al orinarse 

nuevamente en la cama. 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL NIÑO:Iamael iDAD:5 añea LUGAR DE lfACDlIElf'rO:Kéxic• D. F. 

ISCOLARIDAD1Preprimaria HERXANCS:Jaem!n ie 12 añea, Araceli ie 7 afi••· 
PADRZ:Javier, eiai 35 añ••, prefe•i'• químioa 

MADRE:Ofelia, etat 37 añaa, prefeei'n química. 

MOTIVO DE LA COJSULTA.ENTREVISTA AL PADRE, 

Actualmente Ia~ael manifiesta peca oapaciiai ie cencentraoi,n, tiente a tiva1ar-

en lucar te cenoentraree.El aña paaaia le metieran al fút\el para teapertarle laa 

cana• te cerrer,pere respenii' cen inercia y temer.El primer t!a le tieren un pele

taza y llera\a y cerr!a cuanae ve!a que l•• iemla niñea ven!an cerrieni• cen la -

peleta, quer!a ju1ar pere le aterraba que le pecaran per l• que aoa\aren aacinie l e. 

El paire haoe referencia• aoeroa te Iamael ceme te ua niñ• muy a1reaive, te ••ca• 

pule••, ante la menar acre•i'n acrete, actual~ente oapta la cueeti'n meral e inhi~ 

un peca au acre•i'•• •inam\ar1• ante la mener incitaci'n a1reie te manera mu.y ie

lareaa. El paire me~ciana lea prealemae que Ismael ha tenit• en la escuela y a ~ar

tir te este• la neoe1itat que tuvieren te llevarla a una revi•i'n ~•iqui,trica. Le 

hicieran tea electraencefalacramaa y le tetectaren parexiam•• licerea.El tiacn'•• 

tic• fÚ6 el ie iialexia leve, preblemaa te paic•metricitat y tel len&uaje.Le man

taren meticainent•• para estimular la afectivitat y mantenerle tea¡1i.,rte.Eetuv• -

aaiatienta a ceneulta cen un paic'l•c• quién tiacn•&tic• prealemaa ie paraneia. 

Ismael aentía mieia a que le hicieran alce per fa l ta te aaimilaci'n te u~a enfer

metat vivita en la infancia tem?r•na. 

SITUACION FA:ULlAR 

La familia eat4 cenfarmata par el patra, la matre y tres hijaa.Iamael •cu?• el 

tercer lucar, le antecate una hermana te aiete añea y atra ae aace. E¡ ~ aire se -

teiica a la ~reiuccifn te alimenta•, la maire tra~aja selamente lee sa\aiaa en ~n 

haaaital realizan&• exlmenes ol{nicaa. 

BISTO~IA CLINICA 

CONCEºCION T i;:.t6ARAZO 

La inaire te Ismael vivi' el em~araza ain nincuna alteraci'n en ea~ecial y en una 

ait~aoi'n familiar aata\le. El ea\ara za f ue planeate y el aexa ~ue ?refer!•n era 

el maaouline . ya que tenían tes hijaa mayares que el niñ•• Durante el ectave mea 

tel em\ar••• el m&tic• les iij• que el ~•rte p••i~lemente fu~ra ~·r cesÍrea, ~n el 

neven• mea le cenfirm• ya que el niñ• ven!a aentate. 



- ~2 -

lJACilHUTO 

El parte ru6 tirfoil ya que el niñ• venía c•n el oeraln te9le eDetaculizana• el -

cuell• y les hem\r•• y venía oentraite hacia ar r i9a , El paire n• pu(• estar en el 

parte per aer oealr ea, el ?ese tel niB• rub el nermal.Tant• a la maire c•m• al pa

ire lea til mucha ¡uste que ruera varln, per l• que la matre aocetil a que la lica

ran aceptante n• tener mi• hijea.La maare aes,u&a te un tiemp• rec•n•oil que ae -

•1••1' aal • 1 .. •C1U'ª •• aa"4tr t .. a•• la ••o1aila oerraota.Batuve u.a tieape •IQ' -

aaall8t19'• pera e a1vel •• la pareja le platioarea 7 aparentemente ae reaelvil la 

ait11aoila. 

JLIUITJCIOI 

l••••l fue ali .. nt••• a peoaa (IU'aata ••1• ••••• 7 paoa • peo• •• l• fue iatra•11-

•i•••• al \1"4trla 7 •• ••aifeetl a..tlieta al¡u.aa.P••tariaraanta •• pr••••t• aia-

111& tipa •• pra\l•••• alillentioia•, •• la• tr•• aaraaae• ara al qua ••J•r oaa{a. 

SUDO. 

la aaa1taetl pra\l .. •• para al (erair, •urente lea eiaoe pri••r•• ••••• (urail ea 

la ai••• ba\it•oila q11e l•• pa(raa, •••p11I• •urail ••l• ea •11 aa9itaoila. Jat11al+ 

aeata aaa1tieata eiart•• pre9l•••• para ••ra1r, preaeata ia••aai•• 

DPIJIJIDJDll. 

Jl al• ••1• ..... 1 .... 1 •• aataral •• uaa aa11aaa{a, ••tuve •IQ' 1r•v• y •u vi•• -

,.111re,ll (ia¡alatioe iaieial t•• al •• ua eatarra, la aa(ra •••P••h• que aa tra

ta\• •• al¡• •aria 1 aeta\a •117 aarvi .. • • hietlrioa.Iataraaraa al aii• •• aa h••

pital priva•• per uaa ••••••• le raaliaarea varia• pu.aai•••• para extraer al (arra

•• qua taa{a •• 1•• pal•••••• pare aa taerea exita••• 7 la tie9re ara oaat{aua.La 

iataraaraa ••• •••aaaa ea el DIP. 7 al aii• •• raeapare. Dlll'aate la aaterae(a( al 

ail• •atril aaeka taaie t{•i•• •••• paiaela¡iaaaaata, •••••• l• •i•rea •• alta •u 
••tata era erítia•, ha\{a \aJ••• a11ek• •• paae, aata\a •IQ' tl\11,par(il aapaa1••• 

••tara •• p8'{a aaaiaar •• •••plaaa\a ¡ate•••• 7 •• aeatra9a i•••111ra. Se a\aervl 

ua retr••••• ea •• •••••••lle, ••••oía .... ua ail• •• 10 •••••, llar•••• iatre

varti(a, •1• aeatrel •• aat{ater••• ~••pula •• u.a ••• •• a\aarvl iaiaia• •• raea.

peraaila, ...... , a aaaia•• ••• ala tira••• aaaqae •• aa{a treaaaataaeata 7 pi•••• 

••• i•••111ri(a(¡ la raauparaaila ••la aatr1a1••• a\arae aa •i• .Ba l• •••r• al . 

•••fliate paea(e aaterae al aa\ar••• 7 la 111••a.r• •• laa treapaa aparaeil •••••~ · 

•••ta, •• ... 11 ea aaa (apraaila \ratal, •• P••Í• ai peaaar a1 aa9lar, llera\• aa.

ahe. 61 pa(ra aatava aa.y aa¡11atia(a, •i•••••rca •• lea ••• el c••r•( la ••laa,aiaa

'r• ea ha aaaitaeta(e ala rarlaxive qaa iapulaiva. 11 pa(ra T la aatra platiaaraa 

ra••••t• a la pre9lealtiea •• laaael 7 aa h1aa aetaria la maaifaataaila •• ae9ra

preteaaila 7 ai••• ea la qaa t••• la familia ha9{a ••Í••• 11 pa(ra quería qua al 



aiñ• reteaara aHvaaaata •• rU•• 'ª baarrall• 1 qaa •• hiaiara aatHllfiaiaata. 

COITROL DI ISPIITERBS 

La aatiaularaa taapraaaaaata a partir te l•• 6 • 7 •••••• l• ••atarea •• la 9aai• 

aiaa iatuai,at•l• P••• a p•••• D.raata el per!ata te la aataraatat •• aaaite•t' ua 

retreee•• que ti• aaperata. 

ASISTINCIA A LA GUARD~RIA. 

Caaaaz' a ir a la caartar!a a l•• 9 •••••• l•• patraa ••••r•araa qae •• l• •••t•' 

traiaj• •••ializarae, •• llaraia aaaata l• tejaia au •••'· Deapu'• te la aateraeta1 

al •••••••l•imieat• te Iamaal •• la caarter!a ••tri' taaii'• llll retr•a•••· 

DISARROLLO S:IXUAL. 

11 paira aa ai••r•ata u.a teaarrall• ••xaal ateauata, piea•• qae eate ea pretuat• 

te qae la taailia ea auy •i•erta 1 eate prepieia eaataetaa ••P••t'••aa.Deata •llJ' 

paqueñ• petía titereaeiar eatr• ua aexe y el atre, •• tijaia •• ••• ceaital•• y 

•• l•• te •• aeraaaa.Alratetar ta l•• trae añea •apea' haaer pre,lllltaa tel per

qu' ... aermaaaa •• teaíaa pea•, parqa' l•• area!aa lea aeaa•, te téata veaíaa -

l•• ieiéa, parqu4 aua patrea ae ieaa9aa. 

DBSARROLLO ISCOLAB. 

Eapas' a ir a la caartaría a l•• 9 ae••• turaata eaatra aaraa ti,riaa, l• llavala 

el paire 1 l• reaacía la aatre, •• ll•r' auant• la tajaiaa.Paraaaeai' •• la cuarte. 

ría kaata l•• trea aña• y •• aiaar•' ea 41 aueatraa te acr••ivitat.A l•• tr•• aiea 

l• aaaiiaraa a lllla eaauela 1 la• aaaatraa ae qaeja9aa te que er'•IQ' acr••iv•, ea 

uaa aaa•i'• lllla aiña le eap•j' 1 ••• t•' autiaiaata para que Iaaael ae teteatiera 

t4atela lllla traaeata latetata.Siaeaiarc• •• el ,.ri,ta ta l•• trea a l•• eaatre -

aña• Iaaaal tava llll ateauata teaeapei• eaaalar tal vez la raz'• ae teii¡ a aaa -

iueaa iteatifia••i'• ••• la aaaatra qai•• tea!a qae ara •llJ' iatelicaate.Siaeaiar

'' al téraiae tal ai• l•• patrea tuvierea prailemaa ••• la tireatera perqae ella

qaar!a qa• Iaaaal ae quatar4 •• aecaate te kiatar 1 la• patrea quer'• que paaara 

a teraare. la tiraatara aaept¡ pera ••• la ••ati•i'• te que llevaraa al aii• al -

paiqaiatra.Iamael •ic•i' taaieat• pra9leaaa ea la aaauela, l• aaaticalaa y tecíaa 

qae el aiñ• eataia retraaata, l•• patraa jaatifiaarea la aaatuata acreaiva tel pe

quei• •••• raapaaata al aeti• kaatil ea al qae •• eaaeatraia taate •• aent!a vici

lata. Aate aata aituaai'• lea patrea teaitieraa aaa9iarl• te aaauela le qae ayatf 

iaataata al aii• ya qae vivi¡ aa aaiieate titereata.Apareaieraa iuea•• repertea ta 

Iaaael aiaeaiarc• la aaaatra aiaapra tij• qua el aii• era ta peaaa pulcaa.Aatual

meate Iamael tieae uaa aaeatra ••• aiertaa aatitute• te aataritari••• aata aitaa

•i'• aa raaativata praileaaa paaatea aaaifeat'••••• auevameate ea el aii• la acre-

•i'•· 
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La •ireeter• •• la e••••l• • 1111r11 a l•• pa• rea q• • l l evar aa a l amael ••• .. pa1-

ellece, q•i•a •il el • 1acalat1ee •• paraae1a.ll a1i • ••••11 per llJl ti••P• a trata

aieate ••• el p•1••l•ce aet•al .. ate el trataa1eate eatl ... ,.a•1•e 7 el aii• aa i • t• 

el tal l er •• p•ieeaetriei•• •• 
DIS.lRROLLO DIL I.UOOAJ• 

latre l•• 9 7 le• 12 •e•e• I••ael e•1t i l ••• pr1• eraa pal airaa • • t iaul••• par ••• 

pa•rea, aiae•i•rc• a partir •• au •afer•etat el teaarrel l• t al l•acuaj• • • f ri l llJl 

eierte retreeeae qae t .. aaperate peateriermeate. 

DESARROLLO IO'l'OR. 

I•••el •araat• el pri••r ai• t• vita •••tr' .. atee•ate teaarrelle ••ter • .l l•• -

••••• .. ae• ..... ,,a ea•iaar 7 al ... plir el aie 1 · ••ti• teearrell' teta• la• 

teetr•••• earaeter!etiea• t• •• a i ie te •• etat.Al ic••l q•• •• •trae 'r•a• •• •• 

•••arrell• al eaferaar•• apare•i' .. retreeeae q•• fu• ••perate • •••• teapula al -

aer eati••l••• i•teaaaaeate. 
SITOACIOI P.lJIILI.lR 

11 patre tra"-Ja ••raate tete el tía ea .. a•c•ei• partieular elaieraate pretaete• 

ali .. atiai•• •••• aiel, ••••a. L1eva a la •aiaaa a le• ail•• a la •••••la 1 l•• -

vuelve a ver ea la ••ell• e•aat• recre•• te tra\ajar.La rela•i'• te Ie•a•l ••a el -

patre •• •••••, trata te i•itarle ea ••ella• aeaaa .... euaate •• preparaa para ir•• 

alcllJl late, le eiaerva ae\re •l tipa •• rapa qae •• va a peaer, per ejemple quiere 

peaerae eer iata, eiatarfa •••• fl.Deaaa•a tal papf ju•c•• teate exiata aetivitat

t!a1ea rae r te. Bl aa•r• eaaa•• •• •••j• l• •aaifieata te illllet1ate •• le paete ••al

tar, •• te .. a .. eate a etre, l••••l ea ••• ••P••t• •• pare•• •'• a 11 a .. qae tarta 

•• velver a la aer•alita•.El paire ti•••• a aer expl••iv• 1 •• aa\e ai •• ••• l•

•••l •• par••• •'• a fl • a la aatre.l••••l •••••• eatl te i••• klla•r l• caata ka

••r ekietea, ir•••• 1 •• ••• •• paree• a •u papl.Caaat• vaa al eia• a le•••l le 
¡ueta ••ataree j .. t• a •• patre para q.. le explique la pel!eala y euaate •alea •• 

p•••• eat .. atie .. aate •• va eea fl para qae le lleve te la •aae.Cea la •••re per. 

••a••• la aa7ar parta tel t!~ ella va per 11 1 par ••• ker•aaaa a la aeauala, la• 

ta •• .... r 7 le• 81••• ea la tarea.Le •••r• •• irrita par eaalqa1er •••• 7 •• -

ter•• te •••j•r•• •• • ., ••paeial •• peae •• ••lk .. er per t••• 7 ae! •• t .. \i&a -

Iaaael. Cea ••i•• tieate a irae •'• ea eea la aatre c•aeralaeate euaa•• ••t'• t••

eaaaaa•e vi•••• la talaviaifa.Sia•pra •iric• •u •ir••• a ••••• eetla aeatat•• •u• 

paaa• 1 •• aeta ea •••1• •• ell•• reaarclat••• •• •• •a•l.Cea ••• keraaaae la rela

eifa •• iaaaa, ti•••• a •r.• ••P••iieata te ellae, exic• qua la •1•••• aaaa•• va ••• 

vaa ab avaa1atu qu fl, ••pie za a critar. 1 quiera que le eaper••• La rel•ei'• -

••• la her•••• iatar•••ia •• ale iateaea le teaaata aaeke, ella ya •• quiere. 



l••ael j ueca •'• ••n •• h•r•aaa 1ateraet1a qae ••• la •a7er, aia•••arc• al •eaer -

tai• fÍ•i•• la •creta 7 le tira te patata• 7 el j•ec• ••••• aaí par •• 1rr1ta9111-

tat.Cea la ••y•r la rela•i'• •• aaeaa •i•e•aarc• •e vi•••l• a aivel te ••9reprete

••i'• 7 te~enteaeia. Kxiate ea Iamael itea te crape familiar 

PROBLEIA DI LA AGRESIOJ 

Kl patre ••••iaa la acre•i'• •••• el preale•a flllltameatal t• la•a•l. 11 •aneje •• 

varia9le, ••91la• ve•e• e•t' taera te au ••atral.Caaate .l.a•a•l ••t' itritate 7 ...... 

leate aaa ker•aaaa le llamaa levemaate la atea•i'• 7 le •aci•rea aa •••tic• •i per

•a•••e •anitestaat• ••a •••taata.Si peraiate la ••ata•ta acreaiva •ualquiera te -

lea patrea l• taa aaa aalcata. 

la ••••i•aea •• •• preaeataa •1taaei•••• te acre•i'• evit•atea •••• ea el •a•• te 

la aaai'a-reae•i'• 7 ae ••aaa el aallllte.A veaea la aetttat para •••trar i•••ater

•itat •• ae k••• evit•ate acretieata, •i•• •'• 9iea ae tarta •••k• •• aa•er ale• 

•••• par ejemple eaaate vaa a aal1r, l•• patrea ae tepaa ••• paret 7 prevea• ea 

••••• aaa reae•i'• expleaiva. 

Pieaaaa qae Ia•a•l eatl paaaate par uaa etapa te eateatiraa•i'•• te tejarae aer. 
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DATOS OlllRALIS 

ICllBRB DIL IIilOt lleaa IDADt • añea LUGAR DB IACDlIIHTO:K&xiee D.r. 

ISCOLARIDAD1•r•Jri•aria. BIRllA!OStaiacuae. 

PADRl1Jalila prefeailaieeatater ''\liaa ltat:35 •i••· 
IUDRl:Elua 

•OrIVO ll U COISULTA. 

La •aire 1 .. ari'HI a Bleaa •• el taller parqaa l• pr••••pa al trata a¡ra•i•• qae la 

aila ti••• ••• lea ••••• ailae.Pia .. a qae lleaa eat& •11.Y ••••••tita 1 ••9repretaci
te per lea a9aelea, qui•••• le per•it•• aaeer 9arriaeaea freeaeataaeate.La aatre

teacr1'MI a •• aija eea• •••1a\le, J•cu•teae, ••••r•a&ara, •• earaatar faerte auaqa• 

a•91• eaaate le aaeea ••r la raala.Le pr••••P• la pre9lealtiaa que paeaa teaar S

leaa, te9i&• a l•• eaafliet•• qae Yiv11 áuraate la aeparaeila te aua paarea. 

SITUACIOI P.&llILIAB. 
Lea paU-ea te lleaa ll••aa trea alea te eatar aeparat .. , aetaalaeate •• eaeueatraa 

•• pr••••• &e tivareie. Peraaaecierea a.ai&ea par &ea al•• 1 •• aepararea euaate la 

aiia tea{a aa ale.La aatre 1 la aii• Yivaa ••• lea a9uel•• matera••• 

COIC.PCIOI t D BARAZO. 

Al eae .. trarae l• aatre .. \araaata te la a1i• la aitaaeila familiar era Yaria\le 

per la eeafliati•• qae •i•Í• la para~•· 11 ea9araae •• tul plaaeate pare •1 teeea

•• •••traate la faailia aaa aetitat te aeeptaeila. ~a &IU'aaila tal ea9ar••• fue ta 

9 ••••• 1 •• aearrierea •••Plieaei••••· La reaaa11a ta la faailia •ate el aaeiaiaa

te te la aiia ta• te aeeptaeila, ateaeila 1 euitata. 

ALIXDTACIOI. 

La aatr• aliaaatla la aila al peak• aaata l•• traa aeaea.Ceiaaitil el ta•t•t• ••• 

la aeparaaila te la aatra te\ite a eu ra¡ra•• el tra9aje,lleaa reaeeieal iataasa

••ate aate astes ••• aaeaee, llarl •••••· Sil 9i9arla •• le qaitarea a l•• ••• aiea, 
a11&q•• a veo•• la t••• para iraa a tarair. El apetite te ll••a aiaapre ka aiá• ••

•••• 1 •• •••ti•••i'• •• •11.1 l••••· 

Sux!1o 
La aiia aaaea ka pr••••t••• tifiaaltatee para ••••iliar •l aueie.Ka •• ka e\aarvata 

qae praeaeta ea9reaaltae, paea&illea, • euaña iatarraapi&~ pera si tiaae taaaraa a 

aeataraH o••• par •J•apl• ir a l•caraa q•• eat&a ••l•• JI •••aurH. 
llTRD.Allllft'O DE ISPifflUS. 

Par i .. taaaiae tal ••••l• llaaa faeaatreaata ea al eaatral ta aafíateraa &aeta laa 

•i••• ..... , al preaatiaiaata qaa •• atilial fue al &a la iaitaaila, el aaatral -

tiara• 1 ••atara• l• ale•••' a l•• &ea ai••· 
LDOUAJI. 
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Eieaa a l•• tres aeeea empez' a tratar te tarae a eateater a trav'e te ialiueeea 1 

prea11aei••i'• te meaeaílaiaa; a lea teee aeae• emitía alcuaaa palairaa tea •icai

fieate y a l•• veitie•atre aeaea existía ea ella ... aetermiaata eatruet•raei'• &el 

leac•aje. lleaa ha teaia• IUl atecuate ieaarrell• tel leac•aje; •• exi•tea preile

••• para la eeiaitrea•i'•• traepeaioi'• •i11¡tle te aíla"na, tartaaate&,laacaaje "ia

faatil", ai aifiellltat ea la artie.11laei'•· 

DESARROLLO MOTOR. 

La haiilitat aetera te Eleaa •• i•eaa, aeetuve la eaiesa a l•• aiaae aesea, •• -

•e•t' aia apeye y catee a l•• ••i• aeaea, samia,aela a le• tase aeaea.lleaa aaai

fieata itr•tilaeoi'• per las aetivitate• fíaieaa, le rusta auek• eerrer, aatar, aa

aar •• tricíal•. 

DESARROLLO SIXUAL. 

Aet•almeate Bleaa a prec11&tate aeire temas •exaala• per •j•aple el perqué l•• ai

i•• •riaaa ••ratea 1 la• aiia• ••• c •• fres••••ia •• tesa l•• c••it•l•• 1 l•• •i•e

l•• le kaa tiek• que •• le kaca it•rq•e it•••• aa .. arae .. a iaf•••i'•· Cea aua aai

c•• realisaa jaeces ea teate ua aii• •• el 'ª"'• etre el kij• 1 ella e• la aaaá. 

la ••• juec•• Eleaa aaaifieata aareata •creaiviaat. 

HISTORIA ISCOLAR. 

lleaa •••e••' a a1i1tir a la ••e•ela •••••• teaía trae aiea, peraaasei' aieatra• 

iaje el elliiate te lea aillsle1.Reaeeiea' ateo•atameate a •• eatrata a la eaauale 

aaaata teaía trae ai•• 1 •• apreveakaaieate a eiie i•eaa.11 víaaule te Eleaa eaa 

... aeapañerea ea la ••e•ela •• variaile, a .. qae as ae le tifieult• relaeieaarae 

sea elles, ee aeeptaaa per •• cr•pe 1 muestra iaieiativa t~aate lea j••ce• aua

q•• •• ... itertaaieate •• acreaiv•, ae aeepta el j•ece te le• temla, ae e••••rte -

••• jllc•etea 1 taraate l•• jaece• impeae el querer jucar a •• ella la ~·•'· Cea 

su maestra ••••tra ll&• iueaa relaai,a, aUAque ea aeaai•••• •• acreaiva y ierria

ekuia. 

INFERllED.ADIS. 

Ba ceaeral, la salut fíaiea te ileaa es iueaa, ••••i•teate. 

DIRAMICA FAMILIAR. 

Eleaa viva asa eua aiuele• matera•• y au aaaá la eaal ae eaeueatra aepara&a tes

te base tres aie• te au e•it•••· La aiia tej' ie ver a •• patre ieate que tenía ua 

eñe te vita, la maira le juatifiea iiai••t• que la aiia •••traaa e••j• e iatif•

reaeia kaaia la fic•ra itateraa.La matr• lleva a Eleaa a la eeeuela turaate el ea

miae vaa ¡tlatieaata, la• aillel•• la reaecea 1 al meiietía recreaa te tra~ajar 1 

••mea jwat•• 1 vuelvea • •••vivir ea la aseae euaate recreaa auevameate te traiaja: 
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Lea aaaa(ea eat•a \9'• al (!a J .. te1, vaa al 1•rqua, al aiaa, al taatre, al airea. 

Klaa1 aua1\ra a1er\ .. r••c•• pareei(•• • au aa(ra¡ •• ''•il pera tiea(e 1 aer a¡re-

1iv1, haee •••• auaa(e le llaaaa la ateaaila aa\re aiertaa •••a• que •• (e\e te -

~·••r .... rayar l•• pare(••i c•••ralmeat• •• l• •••tic••· ••t' •IQ' ••••••ti(• par 
la• 1\oelea.llaaa tiaa&e a \aaaar •••~• al a\uela, tal vea ea &l aaple la ae111i

(a( ta .. a ticara aa11aliaa, aaaitiaata • •• la(• •••fiaaa• 7 •ecarita(. 



DATOS GEMIR.ALIS 

IOMBRI DiL BJÑ01Daaiel IDAD:4 añe1 LUOAR DE B.ACIX~O:léxie• D.P. 

ISCOLARIDAD:preprimaria HBRllAIOS:9 ai • • Aarea 

PADRl:Je1é Aliarte EDAD:37 ai•• prefe1ila: ••at ater pdili••• 

XA.DRl:Letieia EDAD:35 ai•• prefe•ila: •earetaria. 

SITUACIOI PAlILIAR 

La familia e•t' eeaferaat• per el patre,la matra 1 i•• kijee.Daai•l eaupa el 1ecuat 

lucar, l• aateoete aa aeraaae te 9 ai••· El patre tieae 37 ai•• •• ••atacar piili•• 

traiaja ea 11.aa ••pre1a privaca. La macre tieae 35 ai•• •• •••retaria 1 tamaiéa tra

iaja ea aaa eapre1a privata. 

HISTORIA DiL NIÑO. 

COICEPCIOB T EMBARAZO. 

Al eaeeatrar1e la matre emiarazata tel aii• la aituaaila te la faailia era estalle. 

Plaaearea el eaiaraze, al icual que 1u haraaae Daaiel aaail en parte aermal a le• 

•eh• 111esee. 

ALIXENTACIOI. 

La aatre l• aliaeatl a peak• turaate 21 cías 7 eamii• a iiierla per metivea te re

ekaze tel pequeñ• a la leehe aateraa.Duraate el primer trimeetra Daniel sll.fril te 

elli•••· Daaiel •iempre ha teait• iuea apetite, •• aueatra alc11.a rech•z• ea parti

eular alc11.a alimeat• 7 ea la aatualitat •••tia4a temaate 11.aa aamila per la aeohe. 

StraÑO. 

luaea ha aaaife1tate iaquietut para terair . Deate mu.y pequei• tur•i' eia iaterra~ 

eila turaate teca la aeoke. Siaemaarce parte te 1u preilem,tiea actual reaite ea -

la •••••itat te termir le aual ••••i•al que le 1aearan te la primera eacuela a la 

que a1iati,. ~ara Daaiel es aeeeaarie termir ••• 1u aeiija precileata a la que lla

ma aaaa. 

lllfTRBNAKIE!lfTO DI iSFIJIT1'RXS. 

De1te el ai• 7 metie la matra empezl a etuearle para que fuera eriaar 1 a tefeaar 

al iaie.Le• métete• que utilizl fu6 a ia1e te la iaita1i'• • invit,acele a asis

tir per u.a•• aeaeate1 al 1aaitar~• te1pu'• tel te1ayu.a• e te la •••ita.El aii• -

reaeaieal e•n tifieultat al eatreaamieat• eea fre eueaaia •• eriaaia ea l•• ealz._ 

ae1 oau1aate m•leatia • •••••ntimiente ea la ~aire. 

DESARROLLO DIL LENOUAJI. 

Daaiel teate l•• 1ei1 ••••• empezl a tratar te tar•e a eateater a travé1 te c••t•• 

y seaite1; su• •rimeraa palairaa la• emiti' alretecer tal aae 7 mecie. A pesar te 

que Daniel me1traaa ua aceeuace te1arrell• &el leacaaje a partir te l•• tre• añe• 

1e el1ervl llll retreeeee que •• pre1eata ha1ta la feeha. Aetualaeate Daniel ee c._ 
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•1llli•• ••• eierta t1fiealtet.La aatre ••••i••• qae ••t• pre9leaa tal ve1 •• te9a 

a q•• aiem,re l• a•a trata(• •••• e a¡ 9e91, qaa ae •••••ita tarae a eataatar ~·r

••• tete •• l• ativiaaa. 
DISARROLLO KOTOR. 

Ba el ,ri .. r •1• te vita Daaiel •••tr' aa •t••••t• teearrelle ••ter, leer' ••~iaar 

•1• 117at• al ale 1 oaatre meaea.Aetaal•••t• ••••tra eiertaa alteraeieaea •• la me

trie1tat, •• ••• ••••t•ateaeat• 1 ti••• l•• pi•• plaa••· 
DISAJIBOLLO SllUAL. 

Deat• l•• tr•• •i•• ••••rvarea ••• tr•••••t••••t• •• taea•a l•• c•aitale•; •l patr1 
l• repreate 7 l• ••tr• teav!a •• ateaai•a.Aataalaeat• aaeatra eariaaitat p•r aa9er 

•••l ea la tifereada te lea aeJtea, •-• taa\i'• •l aripa te lH aiiea, •a\H pa

tr•• aea reapeatita ••• iaeertitua\re aaaaaate a la ateaaata arieataai'•• 

HIS!'ORIA DCOJ.AB. 

Dllaiel •-•••• a ir • la •••••l• a l•• traa •i•• •••traat• ••reata• pre\lemaa te 
ata~aai•a.Cea treoaeaeia ae eateraa\a te cripaa aervieaaa, tea!a lacañaa ea lea 

ajea 1 •• tera!a ••la •••••la.Mea patraa teaitierea aaearla te eaa •••••la 1 ••

terle a aa kiater earea •• aa eaaa teate ••ita te laa 9.00 • laa 12.00, le lleva 

7 l• rea ... la airvieata. la la •••••la aa eaaervate ••• •• aa aii• ·~ liat• -
auqae ••••tra pre\leaH •• el llel,¡aaje. Sa reaoei'• a la eacaela •• aa ait• tave

ra\le, eeaataat••••t• •• aa •••trate reaueat• aaiatir, prefiera •••tarae aa la eaaa 

••• la airvieata.Se relaai••• ••• •i•rta tifiealtat ••• aua •-p•i•r•• •••tr4ate
•• aa;, acraaiva, eaa la .... taa aa pe'-ite ••ta\leaer aaa .. jer ralaei•a.Daaiel eea 

freeaeaai• •••if1a•t• •aa aeafliat•• par ••tia te a{ata•a• t!•i••• •••• par •j••Pl• 

al v .. ita aat• al r•••••• par ir a l• •••••l•· 
HFIRDDADD. 

Daaial aa aatrit• laa eatara1tataa t!pieaa ta •• atat, •-• ta•aila ale•••• tras

tera•• t!•i••• ••••i•••t•• p•r preal••a• p•i••l'ci•••• La ••tr• piaaaa qae ••• -
aater .. tatea '••••• tea.rae • ••• tipa• te aitaaei•••• ,.r ua late le eenaeatite 

qaa aatá 7 par etra lata qua •i•apra •• le aa tratata •••• a aa •••l.Pree•••t••••t• 

aaaate •• •i•ate •••••••••• par ella • per ea aer•ane ••Y•r ea anferaa. 
DIJAKICA PAKILIAB. 

11 patr• ••l• • traaajar •u.7 t••praa• 7 raer••• •• la ••o•• •••••t• •• al q•• ··-
vive ••• la taailia.Aetaal .. ate la r•l••i'• tol patr• ••• Daaiel •• iaataoaata, el 

aii• l• •••• ta ••• eaeillaa, l• •••••pera per le qaa tieata a •••trarae r!cite 7 

aateritarie. Le repreat• ••• trec••••i•, •• eatieate l• qae l• eearra al aii• 7 •• 

r••i•t• •• ir a aa p•i•'l•c• perqae •• er10 en all••· 

La ••tr• aal• t• •••• taa\ila •"1 teapraa, ,ll•c• a •• eaaa tempraae y •• ••t' ••• 
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••• aija•. La relaoi'• te Daaiel eaa eu aatra •• ateauata, •i•am'tarca ella •ieate 

que la te•a•pera 7 aa aa'te que kaoer aaa ,1.Caaetaatemeate •e queja te Daaiel, ta 

•• aempertamieate 7 te la reaueaaia q•• aueatra kaaer alcu.aaa aaaa• aame ir a la -

eaeuela a a la nataai,a.ia ·~ travieaa y ella tampaaa aa'te eaaa aaaejarle.Daaiel 

•e paea la aayer parte tel tía aea la auohaaaa. Caa au keraaaa aayar la relaai'• •• 

'tueaa, eampartea la tarte juataa, Daniel imita aaaaa la aaaera ta aer te au hermana 

quiea trecueatemente •• m11eatra aa'treprateatar aaa ,l. 

IOTIVO DI LA COISULTA. ENTRKVISTA A LA XADRB. 

Daniel fue iaaarita ea el taller par pra'tlemas que ae a'taervaraa ea &l ea el 4rea 

tal leac11aje.La matre lleva a Daaiel al t•llar aaa 'tastaate irre,ularitat le que 

ka a'tataauliaata au avaaee. 
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ISCOLARil>!Da 2. te X1ater 
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ID.&DI 5 eiH LUGAR Di !ACIKIBIT01l&xiee D.?. 

BKlllAI081ae ti•••· 

IOl.Bltl DIL PADJll1 Aatea1•, etat 45••i••, •r•t••1'• 1acea1ere. 

llllllla DI LA IAJ>U1Aa&W, eta( 43 aiH,pHtHib petac•I•• 

IC!'IYO D:1 LA COl81JLTA.ll'l'RfiIS'PA A LA IUDU. 

Atr1aaa t•• 1a•erita •• el tell•• per el ••••• te l• aatre te q•• •• •••1al1•• 

7 •••parta ••• etre• ail•• aeti•itate• •• j••I•• Ea aaa a1ia •11.1 t!aita qae •• 

•e r•l••i••a taailaeate. ~ eueta •••k• traiaJ• tetaaterae te la• •1r••i•••• te 

l .. a11 .. •• •• eaauela, pieoaa qa• el taller l• ••••• ••rvir para aaaejar aeJ•r 

•• •v••i'•· 
SITUACIOlf PAJIILIAR. 

Atr1aaa •1•• ••• •• aatl'e, quiea trai•J• t•raat• tete el tía teaeapeiaate aa P•••· 
te 1apertaate ea aa• iaatlt••i'• ••••atlva tal 1•ii•r••· u• aatre la lleva • la -

1aarter!• 1 aaa •1rv1eat• la ••••1• ~ •• ••ta ••• ella ateatieat• •aa •••••itatea 

kaeta el ••1r••• te la eatra. Daraat• ••• •i•• aa karaaae ta la aaare v1•11 ••• -
ella• 1 aaplil la pr•••••l• pateraa, 1• q•• Atriaaa ta• eaaeeiita t•era tal ••tri• 

•••1•· 
HIS1'0RlA CLIIICA. 

COICIPCIOI Y •BAIUZO 

Al aaaaatrarae la aatra eaiaraaata te Atriaaa la •itaaeila taa111ar era 1aeataile 

la aatre kai!a plaaeate teaer a la aiia, k•i• ••7•r ti•p••ieila par parte te ella 

q .. tal patr• 7 iaataata iaeeateraitat par parte ae la aiaela ••teraa. La maare t• 

Atriaaa taaeaia teaer aa k1j• •arla, iaaeaia eiteaer earil• per parta &el iei4, 

•i•••i•r1• el t•a•r aaa aila •• la t1•1aatl. ua aalat •• la aatre tlU'aate •l ea

i•r••• t•' •••••• •• praeeatl aiacaa tip• •• aaapl1•••1••••• Atriaaa •••1' per -
•••Area, la aa(re •• •••tri aerpraatita 7 ••••ieaate al ver per priaera vas a la 

aila. 

ALilll'l'ACIOI 

Atriaa• tae aliaeatata a peak• taraate l•• pri••r•• ••1• ••••• te vita. il taate

te taa ir•••• eeaiii•••t•l• ••• iii•r"7 la reaa•i'• te la aiia tat ta 1aqa1atut -

taraat• aaa ••maaa. Satril te elli••• ....... • la etat 7 tejl •• t .. ar iiierla a 

lea t•• ai••• Atri••• aieapra k• taaita iuaa apatit• 7 aaaaa ka •1t• aeeaaar1• -
tar1erla a .... r. 

SVde. 
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Deeie l•• ••1• ••••• Airiana ka tenita i~fi•ultat para ••••iliar el •••ie,iuerae 

••• •u aam4 par temer a estar ••la y a la e9aeuriiai.Caaetaatemeate muestra re•i•

teaeia par irse a ierair, •• ka9la iuraate •l aueia pere aa aa9reealta, eet4 ia

qaieta y tieae pesaiillae.Xueetra mareaia reeiatea•ia para levaatarea y l• haee te 

11ala 'ªªª• 
EBTRBNAXIENTO DE li:SPIWTBRES. 

A partir ie las ••• ai•• la matre eapez,, a eaucar a Airiana para que fuera al 9a

ia a ariaar y tefaaar, el aatraaaaiaata •• llev' apraxiaaaaaente ua •••• Haata l•• 

auatra ai•• Airiaaa ea eriaa\a ea la •ama, la aaaia par 9erriaaaes y m&Aifestaaia 

pra9lema• em••i•aalas. 

DBSARROLLO DIL LilQUAJI. 

Atriaaa teste el ••• y metia e11p••' a taree a aateater par aeii• ae 9al9ueeea,al 

ai• y 11eii• artioula9a parf••tameate alcuaa• pala9ra• •••• mam4, leoae, ·aaaa. Na 

ka maaifaataia aincUA pre9lama ea el ieearrall• tel lea1uaje. 

DESARROLLO IO'l'OR. 

La aaire ieeori9e el teeenvalvimiente matar ie la aiia •••• aarmal.A lea aiaaa -

aese• ••atenía la ea9eza, a la• aeia mese• ie •ent' a•n ayuaa y a lea acae ain -

ayuta, aates tal ai• catea, al aña •• aaatuva ae pie, al aia y •••1• oaaia• •••

ayata. Laa activitatas fÍ•i••• prarerita• te la aiia •••••a9irae a las juec•• ea

las parqu•• y aaaar ea tri•i•la; sus mavi.lllieataa sea tarpes y muy leataa. 

DBSARROLLO SEXUAL. 

La maire a9aarv' que Atriaaa a l•• tres ai•• •• ai' •ueata ie la iiferea•ia &e l•• 

••••• al ver que a •u prime l• •am9ia9aa ae rapa precuat' el parqu' tea{a peae. 

A lea ••atra ai•• •••tr' ••riaeiaai par ea9er el ari&•• &e l•• aii•• y la matre -

le axplic' aia prar .. aiaar. 

BIITOiIA :SSCILAR. 
Jtriaaa a•i•ti' par priaera vez a l• cuareaar{a •uan&• tenía tres aiH y reaoaia

ª' maatraaaa i•••cariaaa, aacuatia all.l'aate quiace aíae.Paaa a •••• ae fue a&aptan. 

ta, ea la actualitat aanifiaata malestar • iiacu•t• •• alcuaae ••••ianea.Sa apra

•••aamieata ••••lar ea l•• aiferentea cr••·· ªª aii• •••••••• a .. qae las ••eatraa 

le iatiaaa a la matra que •••••ita eatiaal6aila • .Lá. •••ra refiere ae •• relaeia

aa \iea ••• aua e•m~añeraa aa la eseuela, la aueata tra9aja aaeerla, aieate que 

lea aii•• •• la ~uiarea. 

DP'ERHDADIS. 

Jariaaa auele enfermara• iel estama,a 1 •• las amictalaa, •• ea aaa aiia eafer11iz1 

euaque tiente a ia•eatar eafermeiataa para llamar la atea•i'•· 
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DIIAllICA PAIILIAR 

La •••r• ,1•••• qae exi•t• aaa \aeaa rel••i'• eatre ella 1 ••riaaa.Per la aaiaaa 

la lleva a la eeeuela 1 •• la •••k• reir••• a la •••• 1 eeavivea.Duraate el fla •• 

•••••• ... partea el ir al aiaa, teatra • aaea •• •lcaa familiar • ••i&•a. 

La a•a••i•a• •• la ti&ar• patera• ta• ••pli•• llA ti••P• par au aermaae,quiea aa

taal••i' aaa ••••• ralaeila ••a la aiia.Siaema•r&• l• •••re pie••• qae la• pria

eip•l•• preala••• par l•• qua atr••i••• la aii• •a •aaea a la aeaa•i••• •al pa•r•• 

111• aaala ••aka a•• la aila 1 la ka explia••• eual a• •• •itu•aila 1 ••• ka mej ... 

r••• la eeafliati•• aa ••riaaa. 
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2.8 SESIOMiS. 

Se reuni5 a un grupo formado por 3 niñas y dos niños cuyas edades fluc 

tuaban entre los cuatro y los siete aioa. 

Para la aelecci4n de la aueetra fue necesario tomar eno:ie.ata, cierioe as -

pecto• que peraitieron un manejo del taller } que fueron: la edad, el nivel

aocioecon5aioo, el nivel escolar. 

Bl taller conaieti5 en 20 sesiones de paicomoiricidad que se llevaron a -

cabo en un peri4do de cuatro aeaes,una ves por semana, por una hora y aedia. 

Para oada una de las sesiones se llev5 a cabo una obeervaci4n y poeterio! 

aente un an,lisie. 

Las sesiones fueron agrupadas y seleccionadas tomando encuenta las etapas de 

funcionamiento del grupo(inicio, la mitad y el final) coaio t¡u¡¡bi€n los tema• 

del juego que aparecieron a lo largo del taller de psioomotricidad. 

! continuaci4n se describir~n y analizar'n loa aspectos de f~cionamient o 

l~dico de loe niños a lo largo de cinco aeaienea. Las sesiones que se pre :.-

aentan son representativas del trabajo que se llevó a cabo a lo largo del ~ 

taller. 
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PRillRA SJSIOI 

s¡jos QUI ASISTI:sROlll••ael1Ar•••li11leaa1 Atriaaa1 Daai•l• 

Le• ei••• ail .. llecarea al taller ••••• taerea reei9itea par ••• p•i•'l•c•• -

••i•••• l•• •••trarea la aala •• j••c•1 l•• expliearea •••• ruaeieaa9a 1 lea ai

•i•r•a ae9er el eaeuatre.S. lea 'iJ• qae ell•• vea!aa a jacar a ••• aala la eual 

•• ••••atra9a tivitita •• tr•• lac•r•• ti•tiat•• •• tente eaeeatrar!aa eierte ma

terial qae petr{ea atili1•r •••• elle• qaiaieraa ea l•• J••c•• qa• eliciérea •1•,._ 

pr• 1 •••••• •• •• la•ti••a,ai laatimea • ••• eempaierea.Uaa vez que l•• expliea

•i•••• 1 la• aer••• raerea tata• l•• aiiea ••••a1area a Jacar. 

La •e•i'• ae iaiei• oea aituaeieaea te plaeer aeaaeriemeter ea el ear•• te la• -

oa•l•• l•• ail•• iavi•tie,...a oea craa r apit•• el ••paei•• Al •atrar •• la aala 

t••oa9rierea paleta• te tete• l•• ••l•r••t •• •••trarea •• aa priaeipi• intrica

••• 1 permaaeeierea a la eapeetativa ••p•r•a•• ••••• qa• ••••traa tealram•• la

iaiei•tiva 1 l•• tijeraaea l• qae ae9{aa te aaeer. Hiei••• eaee ami•• te la tem•a

ta1 ya qao eapera9aae• qae taeraa lea prepi•• aii•• lea qae temaraa la iaioi•tiva 

te aaa aeeila.Uaa vez •aparate el prime r m•meat e te illhi91e11a l•• ei••• aii•• •• 

laa1area ea trepel par l•• paleta• 1 l•• aveatarea par tete el eapae1• meatraate

craa alecr!a.Ceatiaaarea el j••c• pateaat• l•• pal eta• 1 laaslatela• al aire •••

le que iavi•t1erea la aupertiaie 1 el vela.ea te la aala. Lea a1i•• teaeu9rierea 

el tia••i••• prepi• te laa paleta•, r•••atelaa1r•9•t•atelaa 1 tejaate qae •• lea 

••••J•raa 1 atraplat•l•• aaaveaaate. A eaatiau••1'• Araeeli1 Atriaaa 1 lleaa 1ai

eiarea uaa aaava aaeaeae1a l~tiaa iataream9ftat••• l•• r•lataa, '•t• aemeatr' que 

•••••••• eata9leeer aaa aemaa1eaa11a a trav'• &el a9jate1 1aelUJeraa a uaa te l•• 

pa1e4l•c•• ea el ju•c•. Mieatraa taate I•m••l 1 Atriaa •• 1ateream91aren tam91'•

laa a• l •t•• pera pat'•••l•• ••• aaa aetitut acr•a1va.Kl J••c• ••• laa peletaa te-

0•1• &aeta teaapareeer 1 aarc11 aae t1atiata prepae•t• par Ismael. ••te ae llev• 

• ea9e ea la rea9alatilla teate lea ••••• aii•• exper1meatarea l• que era trepar•• 

par al e••••• 1 tealisaraa par el plaae iaaliaate te la rea9alat1lla.~•t•• aaeim

••• •r••i••r•a te aa teter•i•••• •ateriel qa• puae te relieve aaoateaaaieatea • ._ 

tri••• •••• taereaitrapar 1 taali1ar•• ae9re l•• aalc•• aaata eaer.lataa •••i•••• 

aetrie•• aapeat••••• ••t•••• aatr1atameata viaaalata• a eat!•ala• la9er!atio•• 1 

v••t19alarea qaa •••••••t•a•r•a ••ait••t••i•••• •• plaear par ejemple! a•tallit•• 

ta oareajataa, alecr•• crit•• 1 p•l•••••· i.. •1•'•1•• •••11• eatre aa ••vimieat• 

aelive • el •••••t• tal eetaer1e(trapar par el cuaaaa) 1 aa ••viaiaata paaiv• (el 

1••\•at• •• ••J•r•• llevar al •••11zar••).se e9aerv• taa9ila el plaeer qae l•• •1-

W•• ••a\!aa al •••lisar•• ~•r el pl•a• 1ael1aaae ta la rea9alatilla 1 aaar tirae\a 
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taaeat• ea el aaela. 11 meviaieat• arll8o• aaaia aaaj• lea ar•• aamaioa te peatura 

•11,T rf,it•• 7 p'rtitaa te equiliari• que lea aaus' uaa fuerte •••aila. Kl jaec• ce 

la reaaalatilla e ·antiauo apreximacameate par 15 miautaa 7 •• ••••rvl la re,eti

eila te la ••cueaaia lútiaa.luevaaeate el J••c• teaa7I 7 lleaa prepuaa el ir a -

jucar al lucar te la emaaianalitat 7 te laa pratuaoioaaa f antaaa,ti••• al teaa

t• la aaaita.Laa paiall•c•• repreaoatariaa el tieouraa te loa aiiaa efeatuaata -

rapitameate uaa aanatruaaila can aaterialea cama:aeaaa, aillaa, aajiaoa, telaa,

auortaa qae permitieraa ••atar uaa eaea.Ill!letiatameate Araaeli prapaae jucar ••

la aaaa a la aamitita 1 loa aiiaa aaeptaa el tema 7 eatraa ea eaaeaa eacacieata-

1 re preaaataata loa aicuieatoa ralea:Araceli la maml, Iemaal el papf,Atriana la

aija, lleaa la aija, Daaiel el Aija 7 laa paiallacaa laa t!aa.Laa aiiaa teearra

llaraa tioha tema atilizaata tiafraaea, vajilla, aaaiertaa, ua maatel 7 aervilla

taa. Se preparl la meaa para que la familia camiera, ae airvil la• alimeataa 7 -

tato• partioipamaa ea el juec• el eual tura' apraximatament• 30 aiautaa.Froate al 

flujo teaarteaata tel tiecurs a te las niñas, laa paia,lacae iaoluyeraa la tratu

coila te tetermiaatoa aapeotaa qua permitil a,erar 11.A erteaamieata 7 que fueraa: 

la leatituc fu! eaceacial ya que faoilitl que se aaastru¡era aia preaipitaci'• -

para permitir que loa aiias ,erai9ieraa las tifereatee faaea te la tratuacila -

materializata tel tisouraa.Se fue aaaatr11,1eata las partee te la aaaa, la •ala, el 

cametar, la caaiaa, la• reeamaraa, el \aia.So tratl to tar llaa eXieteaaia llciaa 1 

a laa ver\alizaoioaea tel aiia par ejemple:aate la propuesta te Araceli te jucar 

a la oemitita, se elicil el eametar c•m• el eapaoia para teaarrallar el jue:a,ae 

aaleal primor• el aaatel, teapu'• loa a~\iertaa 7 la vajilla aaare la mesa, par 

última jucam•• a ••mor. ~l tema tal ju•c• ae repitil turaate la• daaiaaee •'•· 

Cuanta el juec• teoayl l•• aii•• paaaraa a jacar al lucar tel tiataaciamieata -

afectiva taate piataroa a kiaiaraa aoaatrueaiaaea. 

Araaeli ••••nzl au tiauj• piataata ea eaf' u. •••• craate a•n •ei• ~alaa te nela

te te tiferaate• aolaroa:raaa, aaarill•, verte alara,verte fuerte, azal 1 ••rata. 

Saare laa \ala• piato llll• eara. 

Iamael piatl aa tiaaj• similar al te Araaali •• aaf' piatl llA .... ,equeia que -

farmaaa parte tel euerpe te aa allie•• tel q~• aal!aa tea pi•• 7 ea •orto, aaraa

ja, raja, azul y ro•a laa iala• ta kela&a, oa llA• te la• aelaa piatl uaa aara, te 

toa te ella• •alíaa llll•• \raza• ••• •u• aaa••• 

Atriaaa piatl tamai'• ua eaaa te aelat• te ••lar reaa y siete aela• te &elata ea 

amarillo, •erte y marata. 

Daaiel 7 3leaa realizaraa uaa aeaatrueeiln ••n la forma •e uaa aa•a. 



ANALISIS DEL COHTKNIDO DE LA SESION. 

Loa niños ocuparon primero el lugar del placer sensoriomotor donde vivieron 

una liberaoi6n de sua tensiones, gracias al placer de moverse, relajarse, de -

jugar y ocupar significativamente el espacio, las pelotas, la reebaladilla. En 

aste espaoio ae obaerv6 la exploai6n de laa emociones de loa niños, la existen 

oia de actividades motrices orientadas hacia el espacio y los objetos. Al ju-

ga• con la• pelotas loa niños laa utiliaaron en un principio en una actividad

din,•ica explosiva de inveetimiento del espacio 1 despu'a como un mediador de

coaiunicaci6n. Sa pudo observar un di4logo a tres en al que cada uno de loe ni

ños ooeprendi6 perfectamente lo que loa otroe esperaban de ,l. La repetici6n -

del juego da pelota moatr6 un car4cter beneficioso en relaci6n a la afirmaci6n 

de loa niños. Taabiln ea detectaron aotividadea centradas en el placer de laa

aenaacionea oorporalea, cuando loa niños jugaron en la reabaladilla donde exp! 

•i .. ntaron el balanceo y la oa!da. Bn el balanceo loa niños obtuvieron placer

a travla del movimiento alternativo de tenei6n y dietenei6n muscular, a trav'a 

del dOlllinio del movimiento. !n la caída loe niños jugaron con su postura, e~ 

~eso, SIUI senasoionee oorporalea, experimentaron emooionea muy fuerte• que ex

oreearon mediant• gritos 1 ri••• 

Loa niños ocuparon poateriol'llanta el lugar de laa producciones fantaam4ti~ 

o .. •n donde oonstruyeron pri••ro una oaaa, deapu'a el juego ae centr6 en el -

00taador y ae jug6 a la comidita. 

il juego de loa niños •• inici6 utiliaando una distancia aocial(actividadea 

con laa oelotaa) 1 evolucion6 hacia una distancia paraonal(juego de la resbala 

dilla). Loa niños 1 las paic6lcgas al conatruir la caaa lo hicieron en una die 

tanc1a sooisl, el juego de la comidita en una distancia personal. 

POSTURAS T GESTOS. 

S. obtlervaron rupturas sn relaoi6n a laa variaciones 1 oposiciones en laa -

posturas de loa niñoa. Bn el juego con laa pelotas loa niños per•anecieron la

mAyor oarte del tiempo de pie y ae inclinaban unicamente al tomar la pelota.En 

el juego en la reabaladilla loa niños treparon y deapu'e ae sentaron para caer 

reabal&núoee a trav'a del plano inclinado. Se observaron posturas en las que -

loa niños mostraron una apertura hacia loe otros como en el juego de la pelota 

y un repliegue en a! •iemca en la reebeladilla al balanceare• y caer. Se obser 

varon variacionea poaturalea en el lugar de la emocionalidad al jugar sentados 

y de oie. 
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ESTADO DE ANIMO. 

Se observó u.na ruptura en el estado de ánimo de los niños al llegar al taller, 

de la disforia pasaron a la euforia. 

TIEMPO. 

Aparecieron rupturas en el ritmo de las vivencias, en el juego de la pelota -

se observó aceleraciones en las e jecuciones, en el juego de la resbaladilla dis

minuciones en las ejecuciones, en el juego de la comidita ejecuciones rápidas y

otras lentas. 

ANALISIS DEL CONTENIDO MANIFIESTO Y LATENTE. 

En el lugar del placer sensoriomotriz se observó en un primer momento la inhi 

bición en los niños. Colocados en una situación inhabitual frente a unos adultos 

que no imponen nada y ponen a su alcance variados objetos, loe niños se mostra-

ron en un principio asombrados. El momento de expectación duró un cierto tiempo

y evolucionó hacia una situación maniáca de explosión de afectos que dió apertu

ra al establecimiento de una primera comunicación a distancia con las pelotas y

en la resbaladilla. En las acciones de loe niños se observó una sucesión lúdica

oerteneciente a la etapa fálica que mostró la relación de dos o más niños y un -

objeto • 

El lazo fundamental que se estableció fue el de "yo deseo jugar contigo(Isma• 

el) y su respuesta en espejo (Araceli, Adriana, Elena), deseo jugar contigo por

que tienes un juguete y deseo que quieras jugar conmigo. El juego permitió en~ 

loa niños la realización sustitutiva de los deseos edípicos. 

En el lugar de la emocionalidad y las producciones fantasmáticas se detectó -

en la selección del tema una primera enunciación en la cual loa niños comunica~ 

ron el que iban a entrar en la situación de juego oor el lado del alimento y de

la necesidad de continencia. Como apertura del discurso los niños hicieron u~ 

planteamiento de la necesidad de una casa, lugar de continencia demandando el 

ser alimentados y cuidados. A las psicólogas se lea deposito el rol de tfas,ayu

dantes de la familia, had as madrinas, madres buenas que pueden hacerse c a r go de

la situación como recurso oor si algo ocurre. 
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CUARTA SESIOS 

SIÑOS QUE ASISTiiROS¡lamael, Araceli, Aariaaa, ILeaa. 

Lea aiiea al entrar ea la •ala ee eaceatrarea cea peletaa, eueraaa y llaataa. 

Araceli teml la iniciativa 1 cemenzl a jucar can uaa peleta aveat4ntela par tea• 

el espacie, iametiatamente Atriana y Elena ae le aaierea te aarrellanae oaaa uaa -

ae ella• un juece aiatiata.Iamael oemenz' a jucar sel• ya que ~aniel aa aaietil

al taller eae tía; al paoe rate perti' iaterfa ea el jaece que estaaa teearrallan

aa y ae tetio' a ma l eat ar a sus eampañerae aveat4atales laa peletaa, tal vez cam• 

uaa f arma ie iatecrarae al crupa. !-8• tres nii aa •e meatraran maleataa per la •i

tuacila acreaiva pera a la vez atraítaa per la invitaci'• e un aueve jueca.Iamael 

quería iatecrarae al crup• per• te manera acreaiva, la• paie lleca• aaptamaa el -

aeatite ie sua aaei•n•e 1 transfermames la situaaila acreaiva ea uaa te juec• en 

el que aesetraa miamae aee i aolaiaee aeavirtiénteaee ea el ceatr• le la acresi'• 

ie lea aii•• al reeiair teaaa laa peletas ceatre aueatrea cuerpea. 

Oaa vez acetaa• el juec• Araceli • •meaz' a jacar ••n uaa eueraa, teme lea extremaE 

t• 'sta ea eata uaa te sue aaa•• y ea lt •'caatinua y lentameate, Atriaaa la eaaer

•' per uaea minutes y la iait,. A eeatiauaaila laa a•• aiiaa se viaaularea entre 

a! realizaate ua miama juec•, amarrar•• la• aueriae para farmar uaa s ela 1 ae uai

carea en aa ia uaa ae lee extreme• e invit area a uaa te las psic,lec•• a ari ncar -

la reata.El ju•c• eeatinu' pare ahera uaa te aasatraa t••' llA extreme te la auert1 

1 las tas aiñaa ee alteraarea para arincar. ?er at r e late Iaaael y ilena efectua

rea un juece tietiate, amarrarea a la etra paia,laca a uaa te lea pastee te la -

reaaalatilla oeaa a1 tuera uaa priaiaaera que auscaaa eacapa r se haeta que le le:r1 

aa, lea aii•• earri'• en au aúequeaa aaata atraparla aaarr,aaela auevameate al -

peate, ~ate juece •e repiti' varia• veeea h•sta que teaapreai' per ••mplete. 

Kieatraa taat• Araceli 1 Atriaaa tesarrellarea uaa aueva aecaeaci• l~tiaa utili

saate ahera laa llantaa¡ laa ••l•oarea uaaa eaoiaa te laa etraa 1 se metieren 1 

aalierea te ellaa mieatraa llJla ,aiall•c• laa auaeaaa.Iamael y ileaa ae uaierea al 

cru~•, eerr!aa para esceaierae a• sel• ateatre te las llaataa, aia• taaaiGn ea el 

cuaaae.Al fiaal te eata aeoaeaeia l~tiea lea eaatre aiiaa c .. partierea la miama -

aecueaeia lúaiea. 

A inataneiaa te Atriaaa l•• nii•• teciaieren jucar ea el lucar ae la emeoiaaalia•i 

1 la• preiuooienea faata sm,tieaa teaae Iamael prepual caaetruir ua avi'•· 

Las paio•l''ªª re,resentamea el iiacurae ie lea pequeiea 7 junta cea ella• oeae

tr~m•• ua avi'• utilizaaia sillas, oejiaee, auertaa, telaa 1 meaaa. lametiata

~eate lea aii•• •• ~uaier•a ea eaoeaa y eac•cieren relea, Ismael ,iti' ser el ~i

lete1 laa aem~a aiñaa 1 laa paicll•c•• re presentamea a lea pasajeres. 
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Ismael ee ubic6 en la primara silla la cual ee encontraba al frente, loe da- -

111'• niños y lae peic6logae en las de atr&e. Ismael jugaba a que manejaba el avi6n 

mientras los dem4e representabamoa a loa pasajeros. Daspu&s de un lapso pequeño -

de tiempo los niños determinaron qua e¡ avi6n se iba a estrellar por lo que había 

que util 1zar unos paracaídas para aterrizar en la tierra. 

Las oaio6logae le dieron una existencia 16gica al contenido del juego creado -

por loe niños, primero ee construy6 el avi6n, despu's se prepar6 la salida, por

dltimo se viaj6. Durante el juego los niños propusieron nuevas secuencias que fue

ron leídas por las psic6logaa y desou'a actuadas, ~l juego en esa sesi6n se repi~ 

ti6 varias vece• hasta que decay6, ainembargo ea repiti6 durante tres sesiones -

11&•. 
En el lugar del dietanoiamiento afectivo los niños pintaron a hicieron unas -

conetruoc1ones. 

Araoeli dibuj6 un avi6n, la parta de enfrente la pint6 de amarillo, la parte -

de atr4a de rojo y las alas de verde. Por debajo del avi6n pint6 unos globos gran

des de loa que colgaban una• canastas que transportaban a unos pasajeros, dibuj6-

t11111bi'n unas nubes de la• que caían unas gotas de lluvia. 

Ismael dibuj6 un avi6n en amarillo, rosa y gris, les pint6 tres ventanas y una 

puerta, junto al avi6n dibuj6 una ave parecida a un murcialago. 

Elena dibuj6 a un niño en rosa, amarillo, gris y morado. Alrededor del niño -

pint6 un círculo de amarillo que simulaba ser un paracaídas, pint6 tambi&n un ár

bol en vsrioa colorea y al sol en amarillo. 

Adriana dibuj6 una figura huaana de color verde, alrededor le pint6 unos rayo

nes de color verde. 

Daniel construy6 un avi6n con material de desecho. 

AHALISIS DEL CONTENIDO DE LA SBSION. 

ESPACIO. 

Loa niños ocuoaron orimero el lugar del placer sensoriomotriz en el cual vivie

ron u.na liberaci6n de su.a tensiones, gracias al placer de moverse, relajarse, de -

jugar y de ocupar significativamente el espacio, las pelotaa, las cuerdas, las -

ll•ntaa. Surgieron actividades motrices orientadas hacia el espacio y los objetoa 

al jugar con las pelotas que rueron utilizada• ~n un principio como una actividad 

dinámica explosiva de in~estimiento del espacio, despu'• en un juego agresivo de 

inveatimiento de los compañeros en el cual noa percatamos aue Ismael mandaba men

eajea da orovocaci6n y deaeos de incluei6n en el grupo. Se obaerv6 muestras de -

aeresi6n hacia loa alulto~ como un símbolo da poder, autoridad y fruatraci6n,las

tene1ones agresivas se reaolvier~n en el juego con las pelota& en el cual los niño 
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golpeaban al adulto pero manteni~ndos e a distancia. 

Con las cue rdaa Aracel i y Adriana de >Firrollaron un juego en el cual éstos ob

jetos simbolizaban un me dio de unHin a distancia, "un cord6n umbilical", mediador 

de contacto 1 qua ruaron utilizadas en for~a man!áca al brincar. Elena e Iemael

lae utiliza ron en forma agreálwa y dominante al rodear, atar e inmovilizar a una 

da las ~sic6logas.Los niñoa continuaron manifestando la agresi6n hacia el adulto 

a¡ jugar qua er a un prisionero qua poseía poderes ocultos dañinos, aquí se detec

t6 el mecanismo da la proyecci6n y la identificaci6n con el agr esor. 

A continuaci6n Araceli y Adriana iniciaron un juego en el que se le unieron -

Klana a Ismael. 

Lea llantas representaron lae casas a las que loe niños lea gusta poder entra r 

y salir, tambi&n simbolizaron un lugar de placer y .seguridad, sustituto aimb6lico 

del cuerpo materno. 

La conatrucoi6n del avi6n simboliz6 la caaa que sería habitada. 

Loa niños comenzaron al juego utilizando las pelotas en una distancia social, 

la siguiente secuencia l~dioa fue con las cuerdas en una distancia personal que 

aa oontinu6 con al juego de lea llantas 7 en la conatrucc i 6n del avi6n. 

POSTURAS Y OBSTOS. 

!n al juego con las pelotas y las cuerdas loa niños permanecieron la mayor -

~ arta del tiempo de pie inclinándose para tomar las pelotas o las cuerdas. Con

laa llantas loa niños permaneoiaron da pie, se treparon, sentaron, acurrucaron. 

Se oboarvd poaturas en laa cuales loa niños mostraron una apertura hacia loa 

otroa cO!llO en lo• juegos oon lae pelotas y las cuerdaa y un repliegue en si mia

mos con las llantas. 

Bn al juego del avidn loa niños utilizaron l as posturas de pie, parados y aen

iadoo sobra la• ailla•, acoa t adoa en el piso. 

XSTADO DB ANIXO. 

Se obl!arv6 Wl e•tado emocional en lo• 11iiee en el c1.1al prevalaci& la e11foria · 

la aue encubri6 en alg1.1J10• momento• IUl&iedad y temor. 

TIDIPO. 

Aoaraoieron r1.1pt1.1raa en el ritmo de las vivencias. El juego comenz6 con len

ti tud y avolucicn6 hacia la ajecuci6n da accionas r&pidaa. 

ANALIS TS DEL CONTENIDO MAHIFIBSTO Y LATENTE. 

En un primer momento noa paroatB1110• que en al l1.1gar del placer sensor iomotor 

apare c16 en loa niños de manera inesperada aunque notoriamente un momen'o y 
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uaa aituaoi'• &e acresivi«•«. ~a acre•i '• ceatra el aiult• •• hizt eviieate, lea -

niñas ea,tarea la aeeptaeila par •arte «e las p•i•'l•c•a &e esta aituaci'• y te ua1 

•cre•i'• a «iataaeia ae aaimaran acre&irla• a\iertameAt e a través &e i•• e9jet••• 
6e i1ar•A memeat ea mu.y am9ivaleatea, eA «•a«e •• mezclare• y alterAarea el placer 

(el aaataot• carperal ••• el a«ulte(reainiaaeaaia• tel • ••taat• ••• la aaáre) y el 

teaee te acresila. iata aueatra te vieleaeia se repreau jl ea l•• aii•• ea el juec1 

o•a paletas, aueriaa y llaataa tal vez c•m• aeaeeoue•ci• te amlieate• repreeivea 

• ae\repretecterea. Ea les juec•• «esarr ellaiea ae pu«• e9aervar o•m• l•• te•••• 

(e las aiñes se &eapertaren ea ua sampa expresiv • parti eular. A¡ utilizar l•• •\

jete• les aiatierea ea te«aa eua timeaaieaea, lea aaeciarea a etres elemeatas e -

iaataurarea reclaa qae peraiti' au fuaai•aamieata. El entera• se iaviati' paca a 

-•o• te •1CA1f1aatea qua aarreapentieraa a lea teaaa tel aeaea «eapertata. ~. las 

asoianea «e l•• aii•a ae e9serv' llAa auoe• i '• lútiaa perteneaieate a l• etapa fí.

liaa tente a,are•i' uaa eatruotura te tas • m¡s aiiaa eat re lea aualea •• s i t:a 

aa a9jeta oancreta • a\atraote que ea el jucuete. El laza fuatameat al que se eata

\lecil fué el te "7• tese• Ju.car oaatic•" 7 au reapueata ea espeja. El juec• e«í

•i•• se u91al al aivel te l•• &ese•• &e l•• aii•• en uaa aotiviaa« aim9élica eA -

tanae a~arecil material iaoaao i eate eatar n• a la «ifereaaiaaila «e l•• aeX••· in 

el eacuentr• l~tie• &e I smael o•• las aiiaa as aapt' la maaifestaci'• f'lie• &el 

aiña apareeiaata ea el simb el isma 1~«1•• "uaa aeaicualtat faat aam,tiea a través ae 

lea •icuieates eaunoiaaea :"«e•e • jucar •••tic• parque t~ tieaea un jucuete, ten:• 

ua jucuete y taaeoque quieras jucar o•amic•"· El juec• permiti' ea l•• aii•• la

realiz•~i'• auat itutiva te l•• teae aa et!pi•••·S• a\sarvé tam9iéa etra aecueacia

i~«iaa te tip• e&Ípio• eaterae a la tialéctiaa te la eaoan«i«• 1 meatraae en ••nie 

al , 1aear te ver •• a91 aa ea la cur iesita« aexua l , tifereaaia aaat,mica «e lea Be

xaa, eaoeaa ,rimaria, el aer vista ae u9i•• ea el reci•tra inverae el ie la culpa-

9iliiaa( l• ~reb19i&a) y sus •••tices, en ~artioular la maatur9aoi'•' 

~a el lucar te la •m••i•aalitat •• a\aarv¡ ea el aaateai ta lateate tel juec• l• 

pra1ea•i'• te Jas pulaianea te vita y t e muerte, tel pecha \ueaa(paraaaíaaa c•m• 

maate eavalveate matera•) 1 el peohe aala(c••• el avi'a que ea testrui«•).Aate el 

(eaaa te muerte apareae la f un ci '• reparatera y el te••• te viaa. A ~ravla &e uaa 1 

repiticila c•m~ulaiva aurce el juec• maa!aa• &ente apareoea eeateaiiea •estruati

vaa y a oeatiauaci'• l a paaioi '• ••~resiva a•n caateniaea reparateries. ~. aapt' 

en laa aeoueaciaa lúiio• • e l meie la afectiva &e amar y eiie. Ap-rece la aitua•i'• 

ea!aioa eafeoa«a al «e•e • te mue rte te l•• hermaaae para queiarse c•m• hija i!aic• 

oaa la maare reaicaifio,nieae ai tuacieuea aaafliativaa pre-ei!pioaa. 

El crup• «e aiñas as encancb' ea ua tema plantea«• par Ismael 1 que expresa uaa -
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••• 1itu1ei'• 01Afliotiv1 vivit1 1u1at1 1r1 ·~ pequeña y q•• •• fu6 aimaelizata. 

Laa trea aii•• 11ept1r1a el t••• 7 a1aife1tar1a aue prapi11 pul1i1áe1 te vita 1 te 

auerte. c .. ulcaraa te41a •• el t•••• te muerte tel 1tr1. Ar111li per au u\ieaci'• 

ea 11 etapa te late41i1 •e aiae 11rc• te la pal•i'• te vita, Iaaael te la te aaertt 

1 ••! ea1Uaai1r1a1 ••• p•t•••• aerir per• ••• pete••• aalvar. 

il ju•c• 1pareo1 eatr• etraa ••••• .... el refleje te la pr11e••i'•• metiaate la -

repetiai'• te la• e•peri•a•i•• pr1y11tivaa l•• nii•a •• tentierea 11ntr1 la aac••

tia. En 111 1\jet11 u\iear ea aua tiveraaa preyeaoiene• c•zaate 11! 'ª uaa relativa 

•ecuritat, tete 1aeetil 0111 ai el enemic• teapuéa te aer tescu\ie :•t• pute perma

aeoer iaerea• ive.La pr17aooi'• 14tiea pretece al aii• oeatra e l reterae te 11 pr._ 

71ctat1, maatenient• al enemic• araera. Ea el juec• también •• 1\1erv' el meca

ni••• tel t11pl111aieat1 el eual tu6 atili•••• e••• tereaaa tel 71. ~. apreoi' la 

tr•A•ficar•eila •• l• real per .. "•••• S! " •• e l que el ••J•t• rea!ceaee •• era 

teait• 71 que 11tal el peneamient• •'ci••· Aparaci' taaaién el ae11nisa1 te la 

1teatif111ci'•· 
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· ocTAVA SJiSION 

NIÑOS QUB ASISTIBROW:Iamael, Araaali,Airiaaa,Elsaa, Davit. 

Lea aiñaa al aatrar ea la aala aa eaaaatraraa ••• pelataa, •••riaa,llaataa 1 p•

laa.l••••l aarri' aaaia la rea9alaiilla, aa ••\i' ea ella a travéa «el plaaa ia

aliaaia 1 ae iealiz' aeataia repitieaia varia• veaes eata ••••••aia. ~a aiiaa -

a\aarvaraa aa j••c• a iaaeiiatameate la iaitaraa.Airiaaa maatré iifiaalta« para 

aa9iraa a travéa cal plaaa iaaliaaia 1 aaa aalieit' ayuca, Araaeli 1 ileaa la ~ 

aiaieraa aaa eran aa\iliiai. A aaatinaaai'a lamael iatrai•j• aaa aaeva aeaaeaaia 

«e aa cianea laa a•alaa ae eaaaieaaraa a laa ya exiateatea y aaaaisti• ~ •• ea ••~ 

rrer hast a la rea9alatilla, s•\irae a travéa «el plaaa iaaliaata y 9ajarae par -

ateatra tal c••a••• úa n•eva aeeuenaia atraje al iateréa te laa aiñaa q•ienea 

aamaartieran el jueca can Iamael, teapuéa ae intecr' Daniel. En llA maaeata tata.

taniel perii, .el interéa en aecuir repitieata estae aaciaaea y emprentí' UJl n•e

va jueca el aual eaasiati' ea calpear laa pelataa ean ua pala invi•tienta te eata 

aanera el •••••i•.º••• a paaa las iem4a niiaa ae faeraa aaiea«a al juec• «essa~ 

\rieaia tlJI iiaamisma aaeva en las pelataa al calpearlae aan laa aalaa invietiea

«• la superfiaie y el valumea te la aala.Iamael y Atriaa eata9leeieran ua jueca.

acreaiva c•lpean•• fuertemeate laa pelataa 1 tiriciéa«alaa •••tra laa aiiaa ~ 

qaienea reapaatiaraa aaimaiameate al llama«a. Daapuéa te la eufaria el juec• ieaa

,,, Iamael y Atrian aameazar•n a Jurar a laa luaaaa, •tilizaraa para «iaha fia aa1 

palea, par aaaantaa ae aaaraa\aa llacaaia a taaaraa, ea atraa poloa\aa «esie uaa -

aiarta tiatanoia. Mientraa tanta Araoeli ae aaera' a «aaie oata\aa laa llantaa e 

iaiai' un jaoca rat4nialaa par el eepaaia, Atriana 1 Elena ae lo uaieraa 1 más -

tarta Iamael 1 ~aniel.Rataran laa llantaa •ka•ántalaa entre aí 1 iea~uéa iatenta

ran haaarla atilizanta las ~alea, pera se la• tifiauli' haaorla par la posata te 

l•• llantaa. A aaatinuaai'n Araaeli utilizanta llAa te laa llaataa aanatruy' ua -

9araa el pala era el rama, las temáa aiñaa la imitaran.Laa paia'l•caa aaarramaa 

una auert• a aata llanta 1 teaplazamea arraatrán«a 'ª aaia uaa «e las niñea ~ar -

el ee~acia pra~ioiaa«a aaciaaea matrieaa tinámieaa, la• aiñaa respantieran tanta 

mueatraa te al\arata 1 plaeer.in ua mamenta manifestamaa oanaaaaia y lea ~etim•• 

ayuta, laa aiiaa vinieran 1 nas •rostaraa valuntariamenta eu aaaperaai'•• tiahas 

aooianee ••r su valar aim\,lica aaa pareeieran iniiaouti9laa en el ~laaa «e la aa

oializaei•a. Paaaia el jd9il• «a la aituaai•n aeaeariamatriz aurci' uaa aecuenoia 

ld«i•a can maticee aim\,lioaa 1 Ismael pr•~•ª' jucar ea el lucar «e la emaaianali

«a« y to lae pratuocianoa fantaa~átioae al tema tol 9ar••· Laa psi•'l•c•• repre

aaatamae el iiaouraa «o laa pequeña• ayut4naaloa a aanatruir el 9arca.A cantiaua 

si'• laa pequeñas ae puaieraa en asceaa 1 eaaacieraa ralea. Sur&i' 11Aa aitu••i'• 
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conflictiva porque Iama•l y Daniel querían al mismo tiempo aer el capitan del 

barco, la aituaci6n ae raaolvi6 cuando Daniel eeoogi6 ser al primer oficial a Ia

•a•l al oapi tan, la• niña• da·oidieron ser loe paaajeroa. Mientras 1011 niños 111ane

jaban el barco loa d•m'• no• acomodamos en la embarcación. Danie l introdujo una -

variación en el juego al utilizar un muñeco •llJ' grande que representaba una balle

na que atacaba deaenfrenadamente el barco.Loa niño• respondieron golpeando la ba

llena con unoa palos haata herirla despu's la atraparon en una red( tela) y la au.

bieron al baroo. Araceli augiri6 curarla, entre lodo• la cuidaron, le dieron ••

dicinaa, alimentos y la cubrieron oon una tela. 

En esta aeei6n el juego conclu,y6 en ase punto pero el tema se repitió durante 

cinco aasionea mú con aue raapect ivaa variaciones.· 

LUGAR DEL DISTAICIAJIIEJITO AF~TIVO. 

Araoali raal1z6 dos dibujoe, en al primero pint6 el mar de aaul, la ballena da 

gria, el aol de amarillo, las nubes de aaul y un arcoiris. En el segundo dibujo -

pint6 un barco que traneportaba a una niña y a un gato, dibuj6 el aol, laa nubes, 

laa gaviotas 1 un ohango anoar .. ado en un cocotero. 

Iemael realia6 t .. biln do• dibujo• con loa miamos temas qua Araceli, en el -

primero oint6 una ballena gris con un ojo muy grande de color azul, un aol amari

llo• y doe nube• aaul••• in al ••gwldo pint6 un barco de color aaul, un aol ama

rillo y doa nubes aaulaa . En el segundo hizo un barco color carl el cual navega

ba sobre el ••r de color azul, pint6 tambiln un animal mar ino de color verde, al 1 

aol amarillo, la• nube• azula• 1 unaa gaviota• roja•• 

Daniel pint6 de aaul al mar, un barco de color da roaa y al aol. 

Adriana pint6 al aar en azul claro, un barco de vela en car,, amarillo, azul y 

rojo, dibu.j6 taiabiln un cisne 1 •l aol. 

llena dibuJ6 el •ar en azul cielo y un barco mu,y grande en rojo. 

AIAL13IS DEL COITiNIDO DI LA SISIOI. 

ESPACIO. 

Loa niñoa ocuparon prime r o al lugar del placer eenaoriomotria, comen~aron efec

tuando actividad•• centrada• en el placer de la• sensaciones corporal•• cuando

jugaron en la reebalaiilla donde experimentaron al balanceo y la caída. A cont1-

nuac!.6n raaliaaron actividad: .. •otric•• orientadas hacia el espacio y 1011 obj•

ioa al Jllfl•r con la• pelotas, lo• palo•, la• llanta• y la• cuerda•. Loa niñoa -

ocuparon deepula al lugar da la emocionalidad y la• produccion•• fantasmáticas 

donde jugaron al tema del barco y la• ballena•• 
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Por último ocuparon el lugar del distanciamiento afectivo. 

El juago de loa niños en el lugar del placer s eneoriomotriz •• realiz6 pr ime

ro en una distancia social deapu'a en u.na distancia personal. En el lugar de la -

••ocionalidad la distancia ee mantuvo a nivel persona l. 

? OSTURAS Y GESTOS. 

Aparecieron rupturas en las posturas utilizadas por los niños. En el lugar del 

~lacer seneoriomotriz los niños se treparon por la reebaladilla y se deslizaron -

sentados, después jugaron con l as pelotas mant en iéndose de pie, por úl tim o se sen

taron en las llantas, en el lugar de la emociona lidad combi na r on el perman e ce r de 

oie y el sentarse. 

IS'UDO DE AliD!O. 

No se obs ervaron c am bios not orios en e l estado de ánimo de los niños, se man

t uvieron en una situaci6n de euforia. 

'l'I oo>O. 

El ritmo de la sesi6n vari6 entre acciones ~otrices ejecutadas con ra pi de z y 

otras con lentitud. 

ANALISIS DEL CONTENIDO LATENTE Y MANIFIESTO. 

En el lugar del placer sensoriomotor se observ6 en un principio una suces i6n -

lúdica perteneciente a la etapa fálica en la cual aparece una est ruc tura que :nue s 

tra la relaci6n de dos o más niños entre los cuales se situa un objeto concreto u 

abstracto(el juguete). El vínculo de los niños se torna en relaci6n al deseo que

puede resumirse "yo deseo jugar contigo y su respuesta en es,,e jo"(Daniel invitan

do a las niñas a jtigar en la resbaladilla y ellas accediendo).En el j uego ue los 

palos con las pelotas se capt6 un simbolismo fálico en el juguete lo que mostrÓ

el contenido de la desigualdad fantaemática existente en t re las niñas y los niños. 

Para el niño el juego consieti6 en la capacidad de servirse de su falo ante el 

encuentro del deseo de la niña, la cual se sit~a a la espera. El juego ccn ~o~te

nidos genitales se observ6 también en las acciones desarrolladas con los palos 001 

Ismael y Daniel, los niños también realizaron juegos de lucha, concuist a y com pe -

tencia. 

En el lugar de la emocionalidad se observ6 en el contenido l atente del JUego 

de los niños la proyecci6n de l as pulsiones de vida y de muerte, del pecho bueno 

(barco, casa, red, continente materno) y el pecho malo(ballena gigante po blada de 

niños). A través de una re petici6n com nulsiva s urgi6 el juego ffi an1áco con co nt ~

nidos de de ~ trucc i6n,los niños se unen para atra~ar a la ballena con pa los . A con-
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tiaua•i'• ••r11• la Jt••1•1'• (•,r••iva eaa •••t•ai(•• reparatari••, Daaiel )trepu

•• pra\a¡er a la \allaaa, aavalvila(ala •• llaa re(. Lea aiñ•• aeeetierea y traa•

it•rtarea a la \allaaa a la aaaa-\arae ••••• la auU.ar••• Sa eaJtt'· .al 1Htela a:tae

tiva ta a••r 1 et1•• 

Par atr• la(e •• ••••rvl la rivalitat eatra hermaa•• var•••• •BmJtiti•••• per waa

pr1maeia :t'liea. Daai•l •••ptl •• rase• •eaar aa •l ju•1• pra7ee~•ata el •••:tl{e

t• qua ti••• aaa •• bar•••• •ayer. 

Lea nift .. a•••t•r•• el tema pra,ua•t• Jt•r l•mael y tepeaitarea au• )trepia• Jtulaie

•• te vita 7 te aaer\e, ... u11araa tatlaa aa el ta••• ta taapajar a la \alleaa(m..:.. 

tre) •• ... :trutaa(barmaaaa). S. a\aarvl •• el jue1• el uaa tal ••aaaiam• te la -

are7aea1•a, tata aueetil eeia• •1 el ••••ic• teapu'•· ta ••r taseu\ierta pute Jt•r

aaa•••r 1aataaa1va al J119ra8Aee•r ataera.La 1tr•1•••1la aparee• a••• IUl aeaaai••• 

•a tetan•• aeatr• la• 1ae1tae1•a•• iataraa• aaatra laa qae l•• a1ft•• •• JtU•t•• -

litiar 1 ta la• q•• t .. av!a puataa huir aat1aat• la aea1••• La aaa1)tula•1'• tel 

j•ca•t•{\alleaa) l•• t1• a i .. a1ñ•• •l •••1•1• ••\re el aaa:tl1ete, el eaal aa -

vuelve a\jeta 14tiea. il •••••i••a te tetaaaa tal jae1a ••••1•\11 ea el mi••• que 

ra¡ula la :tar•ae11a tal ta•plaa .. 1eata tl\1ea. ia el ju•1• a,areeil el praae•• te 

taa,1a1a•i••t•, al eual tu• ut111aata .... ••t•••• tel 7•• Duraata al ju•ca la• 

a1ft .. arearea .. •\jete ta\!1eae(la \alleaa) 1 le ••••1•ti:t1e•r••• Iatratlujarea -

uaa tiataaeia •• •• •aa1,•l•e11a taataa•'t1ea, el •llil.••a tu• maa1pulata •••a \a-

11••• aa\1eate que •• l• ••· la el teaplaa .. 1aate lit1•• •• e\aarvl que •l :taa

\aaaa( ,.ah• aale, •••r• .. reata •• h1ja•) •• •••plaal haaia •l •\jeta crae1• • a -

•• •it•••1'• te eeat11bitat. La 1teat1:t1eaa11a aaa el acreaer •e a\aerv' ea l•• -

alft•• eaaae ... aaaara ta aaaejar uaa experieaeia que :tua reei\ita ,aa1vameat• 1 

arevael •• all•• aaa teat•••1• a la reaec11a ae\1va. 
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CATOR.~!AVA S:SSION 

HIÑOS QUI ASISTI~RCI: l•mael, Araeeli, Atriaaa, lleaa. 

Le• aiñe• al eatrar ea la •ala •• ••••atrarea ••• el material fije 1 ••• peleta•, 

euerta•, llaata•, pal••, are•, tela• y ••jiaes. Se tiri&i•r•a iametiatameate haeia 

teate e•ta9a el CllB••• y trepar•• ra•itameate hasta llecar al extr••• teate ••ta-

9a la ree9alatilla y •e teslizarea ••atatee a trav&• tel plaae iaeliaate. Repitie

re• varias veeea eataa aeeieaea y teepu&• •• tirici•rea haeia el pa•amaa•• •• ~ 

terma te ar••· Iamael y Araeeli le reeerrierea r'pita 1 ha9ilmeate, eaeam9i• &le

aa y Atri•na leatameat• y ••• iaaecaritat.Iamae l teeitil ••leear lea ••ji••• •er

•a tel are• y jurar a tre•ar•e y laazarse ea elles.Lea tem'• aiñ•• se iaelu.yerea

•• el jaece y meetrarea aaa exple•ila te emeeieae• al re•etir iaeaaaa9lemeate el -

ju•c•• A partir tel ju•r• tel 9alaaee • y la eaíta •urri' el te la ruerra te ••ji

••• teate iaterveaimta trataate te teaviar haeia ••••trae la acreai'a te lea aiñ•a 

Uaa vez que ae ac•t' el eaeueatre 14ti •• aureri••• • lea aiñes el jurar ••• la• 

crantea telaa. Las ••leeamea •••r• el s ue le y traapertames •• ellaa a l•• aiñ•• 

per el ee•aeie. Laa tela• efreoierea la oeai9ilitat te uaa ae•i'• tia,miea, l •• -

aiñ•• ti•frutarea haeiénte•• arrastrar eer el suele per lea atult••• A •••ar te -

qae aqll! apareeieren laehaa per meatarae •• la tela lea aiñee aeeptarea eeataet•• 

eereeral•• eatre elle• miamea relajaat• •us euerpea. Dea pués iatretujim•a el 9alaa 

••• y aeuaamieat• eea las tela• le que aer••••t' la• ai tuaei•••• te elaoer aeaae

riemetriz. El u•• te las tela• eatimul• a Iamael para teaarrellar uaa nueva aeouea. 

eia 14tiea. Tem' 11aa te la• tela• y •• eu9rié cea ella te•apareoieat• ante la via

t• te lea tem4•. Iametiatamente •u• ••mpañere• le i~itarea metiéateee y ealiéate

se te9aje te tula te la• tela•. Dieha• aeoi•••• metrieea fuerea iate~pretataa c•m• 

ua llamate te lea aiñ•• para que l•• 9u•earamea ea el juer• te laa eseeatiaaa. 

Uaa vez que lea ju•&•• ea el ~ucar tei plaee r aeaaeriemetriz estuvieren ac•tataa 

lea aiñea teoitieren jucar ea el lacar te la •m••i•aaliaat y º te la• pretucci•aes 

taat••m4tiea•9 l•aael taé el primer• ea prepeaar tul jue:• ••• el tema tel aeeter. 

Le• tem4e aiñ•• aeeptarea el tema y raeitameate •• •rcanizarea para ••••truir ••n 

•illaa, 118•••, eeji•••• tela•, euerta• ua he•pital. Ka l•• •••a• euai•r•a 9etelli

ta•,alce4.'•• ,alit•• que •imglarea ••r l•• teralcaetr•a 1 la• jeriaca•. Lea aiñ•• 

••••&ierea ••r l•• te•tere• y a aeaetres ••• atjutiearea l•• relea te pacientes. 

••• aa .. tarea •• gaaa ••••• 1 ae . teti•area a •ara•• ae4ieiaa• 1 iayeataraes, pe

aera•• el tera,metre, haaeraea eura•i••••· Cata aiñ• era tul teater • waa teetera 

oue ••• vi•ita9aa ••n•taate~eate. D~raate e•ta •••i'• el juer• oentiade ••• esta 

miama metslitat 1 ea tea aeaienes m4a el tema se repiti,. 

LUGAR DIL DISTA!CIAKIE!ITO AFECTIVO. 
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En esta aeei6n loa niños no quizieron dibujar, prefirieron hacer una conetru

cci6n con material de desecho. 

Areceli, Adriana y Elena hicieron la conetrucci6n de dos casas, una para el ga

to y otra para loe ratones. Con el material de desecho representaron el juego que 

realizaron en loa otros espacios. 

Ismael y Elena representaron el tema del gato y los ratones, para ello hicieron 

la construcci6n de dos casas. 

ANALISIS DEL CONTENIDO DE LA SESION. 

ISPACIO. 

Los niños oouparon primero el lugar del placer aensoriomotriz en el cual reali

saron actividadea centradaa en al placar de las eensacionae corporales y en acti

vidadea motrioea orientadas hacia al espacio y loe objetos como fueron el balanceo 

y la oa{da an el plano inclinado de la resbaladilla y el trapar por el arco y caer 

en los cojines. A continuaci6n se deaarroll6 un juego con matices agresivos en el 

cual aa utilizaron los cojinas,la agresi6n que surgi6 fue desviada hacia loa adul

tos. El juego de loa cojines 8e oontinu6 con uno en el que 88 utilizaron t~laa qua 

ofrecieron la noaibilidad de una acci6n dinámica, al balanceo y al acunamiento. A 

nartir del juego con las telas se dasarroll6 un juego da aparecer y desaparecer. 

in al lugar da la amooionalidad ae organiz6 un juego en torno al tema del doc

tor en al cual ae oonatruy6 con diversos materiales un hospital. 

En al lugar del placar aansoriomotriz los niños se comunicaron y vincularon a 

una distancia aooial la cual rus evolucionando hasta converetirse en personal, Lo 

mismo ocurri6 en el lugar da la amooionalidad y las producciones fantaemáticae. 

POSTURAS Y O.B:STOS. 

En el lugar del plaoer sensoriomotriz loa niños utilizron diferentes posturas 

lea cuales variaron entre el estar parados, saltar y caer sobre loe piee y recar

garse an las nalgas al ser arrastrados dentro de las telae. En el lugar de la amo

cionalidad loa ni~oa permanecieron de pie y sentados. 

ESTADO Dt; ANIMO. 

Loa niños en ambos aapacioa mostraron un estado da &nimo tendiente a la euforia. 

Loa n1ños en ~aboe espacios mostraron aceleraciones y deeateleraciones en el -

ritmo de sus nroduccionea. 

ANALlSIS DEL CONTENIDO LATENTE Y llANIFIESTO. 

En al lugar del placar seneoriomotriz pudimos observar actividades motrices ori1 
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t•t•• h••i• el eapaeie y lea eaj•t•• y aetiviiaiea eeatraiaa ea el plaeer te l•• -

aea•••i•aea eerperalea. La re•eticiia ie e•t• tipe ie •••i••e• '••eea Wl earleter 

aeaeriei••• ea euaate a la afirmaeiia iel Ye to lea aiñ•• · Y eeme .. metie io lilH!

r••i'• eaeriéti••· ~. Jila te ••jiaee ameateaatea tieren la ••••i'• te realizar -

juec•• tia4mi••• y aleire•, ta eaítaa veluatari••• v elt~rata• y ,ayaaatas. Tam•iéa 

ae utilizare• oea fine• aire•iv•• •l ercaaizarae una cuerra ia ••jiaee ienie el -

f••• te heatiliiat auevameate ae eeatr' en lee aiult••• El juaca ie ••jiaea •• -

ealaz' ••• el juace ••• tala• qua •>maeliz' el iatretueirae ea la ea•• caatineate 

•'vil. Cea laa tal•• se realiz' taaaila el jue~• ta apareaer y ieaa,arecer ienie 

•• eaeerv' •eoaaaaiaa ta le eaaeatiie-aieatrate (jaece ea la et•pa flliea).11 •l•

aer te ver •• aitu' a aivel te la earieaiiat aeeual:tifereaaia aaat'-i•a te l••

eexea, aaereamieate a la eaeeaa priaaria.Bl aer viste ae uai•' ea el registre ia

verae el te la eul•aailitat(le prebiaite y •u• eaatic••• ea partieular la maatur

•••i'• iafaatil) y ea •l pelicr• fíeiae te eer viate(aacu•tia ie aaatraa•i'• ea el 

aiña, te eaperaai'• te la eaetraa•i'• ea la aiña). 

la el lucar te la emeeieaalitat y te l•• preiuaeieaea faataemltieaa el juec• tal 

teeter y l•• eafermea repre•ent' uaa aeeueneia ldtiea que aparee• predemiaaatemea

te •• la etapa f'li••• Lea ta•••• ceaitalea ae ••nalizarea a través iel ju•c• iel 

ieeter ea teaie lea niñea putierea •atiafa•er &llA aeaeeiiaie• te tesar, te aer -

viste• y ver. La eleeeila tel juec• tal teeter fue beeba per lamael axpreaaate te 

aeta manera uaa eituaoiln traW114tie• vivita ea una épeea temprana y que •• eute -

a•r veraalizaia ai eimaelizata.Le1 temla aiñ•• aaeptaran aempartir el jaece cea -

Iamael ya qae el tema lee teapert' caaflíat•• qae a• teaíaa reauelt••· Laa axpe

rieaeiaa m'tioaa cenatitu,yea reeaertee tesairataalea qua lee niñee evaoan ea eue 

juec••· En la aetivitat ldtiaa ellae auatitu,yeren la paaiviiat e•n la que ha•íaa 

aepertate el aoeateoimieate •e••craiaale •ar l• aetiviaat haaiaate a•J•rtar a •ua 

sua o•m ~añeree el juece(paio'l•c••) lea •ufrimieatea que elles ~iaaee eeaortarea 

y ejereierea así, ae\re l•• atultea la VeQcaaza que •• pRiiereQ ejereer aeare el 

méti••· Al jucar al aiñ• tee~laza al exteriar au• miei••• aa¡Qatiaa y pre9lama• 

iaterae• ••mialatel•• ~•iiaate la ae•i'•· 
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DIECISI~EAVA SESION. 

NIÑOS QUE ASISTIERQJ¡ Iamael,A~aeeli, Atriaaa, lleaa. 

Lea aiñ•• a l eairar ea la •ala •• eaeeatrarea eea ,elet a•, eueria• , llaata• 1 ,al•• 

y are•.Hi•ierea ease •mi•• ae eae• materiales y eerrierea haeia lea juec•• fij••· 

Lea aiñaa ae au9ierea al cu•aae, •• tre9area a trav&a ae este y ea el memeate ae 

aeataree 9ara aeeliza rae ,er el 9laae iaeliaaae ae la ree9alaailla 1e eaeeat r area 

eea I smael quien •• lee 9ermiti' 9aaar al ta9arlee la aaliaa.De1,u'• ae Wl memea

te I•mael aeceai' al peaii• ae la• aiña• y lee 9ermiti ' aeelizarae.De1,ués ae ua 

lapa• ae tiem9• asareeil tu.a nueva 1eoueaeia l~•iea aate la iaiviativa ae Elena. 

Utiliz' UA• e•m• e9jete reaaate y e9•erv' teteaiaameate el mevimieate eireular. 

Araeeli y Aariaaa se le Wlierea al jaece y aeaarrellarea ti1tinta1 aaci • aea me

trieea ceme:reaar, aventar, 9atear y cirar aaeatre ae lea area. Araoeli a ceati

auaeila realiz' Wl aiaeñ• ea el suele ••A lea are1, lee c•l••' ea liaea r ect a e 

iavit' a ea• oem•añeraa a 9riaear a travéa ae ellea.Kieatras tante I1meal ante l• 

iavitaei'• ae Daaiel amarrarea uaas eueraaa a les 9ales y eata9larea aaa 9elea • 

aietaaeia tea4aaese e•• la• eueraaa. Des9u$a ae Wl lapa• ae ti•~· aeeiiea iater

!erir ea el jaece ae la• aiñaa.Cerren alreaeaer &el ee9aei• ea aeaae ae eaeeatra9a 

laa aiña1, 9rineaa aaeatre y atuera ae les ares has t a tea\aratar el &iae ñe tal -

vez 9re9eaiénae a laa aiñas un juece nueve. ~aa aiñas se me•trarea meleetaa e hi

cieren uA 9eaii• ae ayaaa a las a•i•'l•cas quienes aacirierea 1111 juec• ea el cual 

la acre•iln se oeatra\a en ellas.Lea prepaaim•• jucar a que aes atra9aaaa oea lea 

ares, aeentarea cu•t•••• y el jaece cirl alreaeaer ae la eaptara &el aiulte. 

Nueatre eem•ertamieate ae rea,ue1ta !ue me&ulaae, mimaaae la ree i eteaeia e la hu!

aa aate la ea9tura acresiva y a•• teelaramea veaeiaaa.Ma ae eueaeia l~iiea •••lea 

ares fiaaliz' sea etra aetiviaat acresiva ea aeaae cel9eamea el suele c ea ell•• -

haci&nae ruiae, la que permiti' Wl a esvie sim\lliee ae laa sul•i•aes a:reAiv•s. 

Bl ~ase al lucar ae la •~•eieaalii • & fae sucerii• 9er Ismael quien 9re,us e el te

ma ae jaer• &el cate 7 l•• ratea••• y•• aiñ•• aaeptarea el juec• e iAlleiiatameate 

•• piaierea ea esaeaa eseerieaae rel••• Le1 aiñ•• eaeerierea ser lee rateaes y 11.e

•iiier•n que uaa ae aeaatraa sería tam91~a Wl ratla y la et ra •l cate. Se llev' 

a ea9a la traaueeila &el te111a ser mellie &el material eeaat r11..veaae jUAt• ••a. lea -

aiñea la easa ae lee rateaes y el ese•n•ite &el cat e. Iamael e .. eaz' a eeaezar su1 

iieaa, el eeatenii• aeatral &el juec• cir' eaterae a la •r•v•eaeila que lea rate

aea hae!aa al cate \u••'n••l• ea su eseeaaite y la •erseeusi '• ae l•• rateae• ser 

•arte &el cate eeme respuesta a la prev eeaeila. Esta ••eueaeia 14aiea se resitil 

varia• veces ha•ta que apare~il Wl •am\ 1• , el cate male fue atraeaae ••r les rat e

a•• quien•• l • lastiaarea. Después ae aa eerilae ae ••utiveri• el cate male •• -
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tratado oomo gato bueno recibiendo cuidados y alimentos.El tema se repiti6 con va

riaciones durante tres sesiones m4a. A continuaci6n los niños pasaron al lugar del 

distanciamiento y dibujaron el tema que escenificaron. 

LUGAR DEL DISTANCIAXIBNTO AFECTIVO. 

Araoeli dibuj6 un gato vestido con un pantal6n verde, un rat6n vestido de vaque

ro oon sus dos pistolas y dos ratoncitos con un vestido rojo y el otro azul.Pint6 

tambiln dos oasaa de color amarillo, el sol amarillo, las nubes y unas gaviotas. 

Adriana dibuj6 un gato grande en ama r illo y rojo y dos ratones en rojo. 

Elena dibuj6 un gato cafl, un rat6n negro y dos ratoncillos en amarillo. 

ANALISIS DEL CONTENIDO DE LA SBSION. 

11 placer aensoriomotria lo pudimos observar en actividades centradas en el pla

cer de lea aenaaoionea corporales de origen propioceptivo basadas en el desequili

brio como al balanceo y la caída, en el juego de la resbaladilla y el gusano. 

En di chas actividades detectamos características típicas del juego edípico(en -

el encuentro de Ismael con Adriana y Araoeli). El placer ssnsoriomotriz lo pudimos 

obeerva r en las actividades orientadas hacia el espacio y los objetos, consistie

ron en actividades motrices espont,neaa estrechamente vinculadas a estímulos labe

rínt ic os y veatibulares como en el juego de los aros en el que los niños desarro

llaron variadas acciones como:imprimirles movimiento al aventarlos y patearlos, -

crear diseños espaoialea con elles, atrapar a los otros. Posteriormente los niños 

ocuparon el lugar de la emooionalidad y las producciones fantasm4ticas en el cual 

se escenific6 el tema del gato y loa ratones. Se construyeron dos tipos de casas -

para loa personajes antes mencionados y se dsaarroll6 el tema. 

ll el lugar del placer aenaoriomotriz ae obaerv6 que lee niños se manejaban -

en 11n primer momento en wia distancia aaoial al jugar en la resbaladilla, en la• 

•iguiantea aecuenoiaa lddicaa adoptaron nuevamente una distancia tambiln de tipo 

social que fue lentamente evolucionando hacia una distancia de tipo personal al

deaarrollar variadoa encuentros lddicos en loa cualea loa niños se relacionaban y 

•• comunicaban en un nivel de mayor proximidad. 

En e l lugar de la emocionalidad 1011 niños iniciaron sus juegos manteniendo una 

distanc ia de tioo social la cual fue lentamente evolucionando has t a transformarse 

con loa encuentros l~dicos en una distancia de tipo pe r sonal. 
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Ea el lu&ar t el •laeer eeneeri•m•triz lee aiñ•a ate,tarea tiferentee variaei enea 

paaturale• , en la ree9alaiilla se t~e o aran te ,ie y se aealizaren aentaaea,en el 

juec• e•n l•• area ju&aran te ,1e , cirar aa, 9riaearea y ae ineliaarea a reeecer el 

are tel auela, Ea el lucar te la em•ai•nali iat laa variaeieaea peatlll'alea fueren 

muy aive r•a1, ••menzaren el juec• te pie al ••aetruir laa aaaas te l•• aai~alea, a 

al eaeeaterae ea lea refuci•• se aeat area y ••••taren, al ealir ae ell•• la hieie

ran catean•• y tee~u&a at,~tarea la pesioi'• te pie para carrer. 

ESTADO DE ÚII:XO, 

Lea aiñ•• ea am9aa eapaai•• meatrarea ua estate te laim• teatieate a la eufaria. 

TIEKPO. 
Lee aiñ•• ea am••• ••pa•i•• meetrarea aeeleraeieaes en el ritm• ae eua pretu••i•ae 

A!IALJSIS DIL CONTDIDO JUNIP'IESTO Y LATDTI. 

ia el l•c•r tel plaaer aeaaariamater l•• aiñ•• vivierea llA• lilter••i'• te sua tea

aiaae•, craeiaa al plaeer te meverae, relajaree, te raatar aaerc!a, te jucar y -

eeuaar sicaifieativameate el eapaei• 1 lea e9jetaa y aua ••mpañeraa, en eet~ eawa

eie ae a9aerv' la explaai'• te sua emeei•aee. Ea l•• jueces te 9alaaeea las aiñ•M 

tuvieran viveaeiae te laa que ••tuvieran plaeer a trav&a tel mevi~ienta alteraa

tive te la teasi'• y te la tisten•i'• museular y laa aeaaaei•nea te mieta al evi

tar la eaíta. El cirar eaa lea aras pr•e•r' plaeer a l•• aiñ•e al tratar te &emi

aar las m•vimieatae, ••n•ervar el prapi• equili\ri• y evitar aa! la ea!ta. Sin em

aarc• al eaar vivieren tam9i&a ee naaaieae• plaeeateraa licataa al juec• can su -

peatura, ea pea•; lea aaataetes vieleatea ••• el auel• lea hi14 aeatir lee l!mi

tea te au auerpe, la llll primer memeat• lea area fuerea utilizates •••• e\jetea que 

ruetaa y lea aiSea •• aintierea mil,}' atra!tea par el mavimieate eireular ~ue lee -

aaima euaate teeaa el auala, aatea te iamavilizaree, ea estas aeeieaea ~uaim•a -

ea,tar el aim\elieme te 11aa ••pera ae la illllleviliiat te la "•uerte tel a9jet.cr. 

Ea llll ••cuate memeate el juec• eea lea are• atquiri' eare•eterÍ•tieas tel juera 

et!pioa y filie• pre~ueata par lea cea varaaea 1 el v!aeule ae terae en relaei'• 

al t•••• que puete reawairaa ea: "y• te••• jllCar eeatica{Ismaal 1 Daaiel) 1 •u -

respuesta ea eapeje(Araoeli, Atri•na y ileaa). El ju•c• atquiril matiee• acre•i

vea q11e peai\lemeate iaterfiri' en la eemuaieaei'• eatre lea aiñea 1 ae atept' -

par teaviar la acreai'• ~aoia lea atulte• pr•~•aieata llD juec• en el que fuim•• 

atra~atae, La ea~tura atquiri' uaa tanalitaa acreeiva ea tente la beetilit•a ha

eia el atulta se hiz• eviteate eem• •Ímaela ae auteritat y fruatraei'• tel teaee 

ae lea niñea.Se eataaleail un juece ae aireai'n a aietaaeia ea teat~ les aiñ•s -

aa~tarea la aee~taei'• tel atulte y se animarea ataearle a9iertame ate a trav&a te 

lea ares, Awarecieran memeataa te am9ivaleaeia en tente ae meaalarea y alteraarea 

el ~laaer tel oaataeta eerperal e•n el aiulta(remiai•eeaeiaa tel eentaeta can la 
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l a maire) 7 el ie••• •• acresi ,a.Sa ieteetar aa 1raiuaaieaes faataam~tieae que 

ezereaarea la ferma ••• • lee aiñea peroi a i eren al aiul t e, prieieaere que • • ••e 

paieree eeultea y que lea ,•eiea i añar, ea ea tee eeateaii•• •e eaeerv' el meaa

aieae •• la ,reyeeei '•• el iee,laaamieate y la iient i tieaei'• een el a¡reaer. Apa

reei' el oreiemiaie ie aeateaii•• ie i everaaieat e, ra ptea 7 .. raeeuei enea. 

la el eepeeie ie le emeeieaaliiat 7 ie la• pretueeieaea faat aamltieaa ae oaeerva

rea laa taataa{aa ie peraeeuai•n, atrapamieate 7 •everaei ' • · Al eeraeaaje ••l ¡att 

ee le atriau,.eren la• earaeter{etioaa (el peeha aale •everater ••• eu aeea ¡raaie 

que at~•• 7 ••vera a lee hij•• .. e..i6tieat .. por lea rateaea. A uaa •• laa paial

lecaa •• la atriaa,yl el ral •• ¡ate, meiel• maaauliae, •• l• aepartarea ••jer e••

traia 7 •e le eeleel llll tale, le que fue tra•uei•• eeme •1fieultai en la •if erea

ei•ei'• eexual. Aate lee faataa{ae ie ieveraeila preyeeta•a ea el ¡ate aurci' la 

aeeeaiiat te teaer .. eeatiaeate e e••• que fuera el peehe aueae que •i•r• prete

eeila. A1 •alir te la eaea lee rateaea •e atreviere• a (eearrallar aatituiea ieea

tiantea 7 at aearea a au vea al cate que ne ea le aufi aieatemeate iever aiea. uel -

.. aaaieme •• la preyea•i•a 'ªªªª al (a la iatreyeaai•• al terminar aevaraa•• elle• 

mi ••• • al cata al eatarle. Siaeaaar¡• al ¡ate •• reviviie y lea aiaea paaaa ta ua~ 

aatitu( aaa{aea , (e la preyeeeila (e la• faataa{aa ievara•eraa y i e laa aaeiaia

••• per••••teriae al ••••• ie reperaei'•· La pul•i'• •• auerte •e rear¡aniza eater 

ae te la pul•i'• ia vita. Rapareei•a iel peraenaje que •añan per la aeeeaiia( ie 

•ar a l i meataiaa.11 ,er1••• avelutive ei{piae 7 ie lateaeia per el que traaaita el 

¡rupa •1• aehareaeia y eeatiie al te~• ¡rupal •• ••aie •e reai¡aifioarea aeateai

••• erala• y •••l••· Le9 aiaaa •• eacaaekarea •• la• faataail• te pereeau•i'•• 

atrepaa ieate 7 ieveraei'8. Par aeti• (el aeeaai••• te la preyeeei'• le• aiaae ex

~ alearea fuera te e{ •ieh•• taatae{ae l•••liz4atela• ea el atulte(cate).~a pre-

7eeei•• l'•iea prete11• a lee aiñe• eeatre el r e terne te l• preyegtaae, aaatenieae 

al enemi¡e aruera. Ea el jua¡e apare•i' el aeeaniame ael •••plasamieat•, ' el oual 

fue atilia&ie e .. • as fe .. a ial ye. 
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).-RESULTADOS 

En la experienci a pr4otioa se obtuvieron los siguientes resultados. 

En la fase de evaluaoi8n previa, la entrevista con los padl'es permiti6 re

cabar loa datos ads importantes sobre la historia de los niños. 

In el estudio se rauni8 a un gr11pa de 5 niños, 3 del aexo femenino 7 2 -

del esxo aaaoulino. Lae edades fluctuaron entre loa 4 7 los 7 años, la eeoola 

ridad oomprendi8 los grados de maternal, preprimaria y primaria; todos loe ni 

ñoa eran hijos de profeaioniatae, es decir, su estrato socioecon6mico corres

pondi8 al nivel medio. 

In el primer oaao estudiado la faailia estaba conformada por el padre, la

aadre y trae hijos. La niña ocupaba el eegundo lugar, la antecedla una herma

na de 12 añoa 1 la preced!a un hermano de 5 años. La relaoi6n con los herma-

no• era conflíctiva, oon niAguno de ell08 ee llevaba bien. Ambos hermanos la

opaoaban1 la grande ea la preferida del papl y el chico de la mam&. 

Loe rasgos m4a sobresalientes de la niña eran la introversi6n1 el aisla -,

miento 1 la fantas!a. 

La familia moatr8 una aparente crisis por posibles problemas de pareja no

reaueltoa deuda baca bastante tiempo. 

Bn al eegundo caso eatudiado la familia estaba conformada por la madre de

aetado civil soltera y una hija. 

La niña moatr6 serios problemas afectivos primordialmente por la auaenaia

de la figura paterna. Loa problemas no raaualtos en la madre afectaban direc

tamente a la niña, entre aetoa ea podr!a mencionar la ausencia de la figura -

aaaoulina en la afectividad de la madre. 

Sa al taPOer oaao aatu41ado la falll.lia estaba conformada por el padre, la

aadra T trae hijoe. Bl ni!o ocupaba el tercer lugar, lo antaoed!an dos her~a

... • •• a ·5 .... T oh•• 4• 12 aftoa. L0á ra•g011 •'- sobr~aalientea del niño 

eran la aeraa18n 1 la incapacidad para relacionarse de manera satisfactoria -

oon lOll ~•-'• ntloa. Sl •'l funoionllllliento fllllliliar ocaaion8 aerios probleraaa 

.. el •~• • ..te allllat-o a 1t1•uaoionaa infantiles no elaboradas oomo fue una -

enfermedad padeeida siendo muy pequeño. Parec!a que el niño vendría a ocupar

•1 luc•• del depoaitante ele aariOll probl~••• faailiares. 

In el ouarto caeo aetudiado la familia estaba conformada por el padre, la -

aadra ~ do• hijo•. 11 niño oo~paba el eegt111do lugar, lo anteced!a un hermano 

de 9 añoe. Loe rasgo• •'• eobreaaliente• del niño eran la introverai~n, probl! 

ma• on al deaarrollo del lenguaje, problemas da agreei6n 7 dificultad para re-



-117 -

lacionarae con otros niños. Los padres permanecen mucho tiempo fuera de la ca

sa y cuando est4n se muestran intolerantes y poco coherentes y consistentes. 

En el quinto caso estudiado la familia estaba ~onformada por la madre, la 

hija y los abuelos. La madre reci'n divorciada ve con sus padres quiénes le 

cuidan a la niña. Los rasgos m4s sobresalientes en la niña son problemas en el 

desarrollo del lenguaje, manejo de la agresi6n, dificultad para relacionarse 

con otros niños.Los problemas afectiv•s de los padres repercuten en el desen -

volvimiento afectivo de la niña. 

Fases de observaci6n, verif icaci6n y análisis de las sesiones. 

En el curso de la observaci6n de las sesiones estuvimos atentas a la manera 

en que los niños invistieron el espacio, los objetos y a sus compañeros en los 

tres lugares. Se observ6 el recorrido de los niños de un espacio a otro, el ~ 

tiempo relativo de investimiento y los objetos que utilizaron. 

Para el an4lisis de las sesiones se sigui6 un intinerario que parti6 de la

descripci6n de las manifestaciones m4s superficiales(contenido manifiesto) pa

ra llegar a las estructuras profundas(contenido latente). 

-Lugar del placer sensoriomotriz. 

Las 20 sesiones de psico~otricidad se iniciaron con situaciones de placer 

sensoriomotriz en el curso de las cuales los niños invistieron con gran rapi 

dez el espacio del placer sensoriomotriz. En este lugar los niños vivieron una 

liberaci6n de sus tensiones, gracias al placer de moverse, relajarse, gastar -

la energía, jugar y ocupar significativamente el espacio, los objetos y los ~ 

compañeros. 

1.-Espacio. 

In este espacio se observ6 la explosi6n de las emociones de loa niños, la 

expresividad psicomotriz, el sentido profundo del placer aensoriomotriz y la 

oomunicaci6n. En al espacio sansoriomotriz se realizaron dos tipos de activi 

dadas. 

a).-Aotividadas motrices orientadas hacia el espacio y los objetos. 

Se observaron actividades motrices estrechamente vinculadas a estímulos la

berínticos y vestibula~es como:trepar, saltar, caminar,correr. En este tipo de 

actividades se dieron los siguientes encadenamientos motrices: 

.trepar, saltar y caer sobre las nalgas, 

.trepar, saltar, caer y desplazarse en posici6n cuadrupeda, 

.trepar, saltar y correr, 

.trepar, equilibrarse y saltar, 
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.trepar, deslizarse y caer al suelo, 

.correr por u.o plane inclinado y deslizarse, 

.correr y caer al suelo. 

Todas estas acciones encadenadas concluían en manifestaciones de placer ~ 

como: carcajada•, gritos, palmadas. La repetioi6n de estas actividades mostra 

ron un oar4oter beneficioso en cuanto la afirmaoi4n del yo del niño. 

2.-Aotividadea centradas en el placer de laa sensaciones corporales. 

Se refieren aotividadea de origen propioceptivo las cuales se basan en el de

sequilibrio como el balanceo, el giro y la caída. 

Se obaerv6 el balanceo de los niños en la resbaladilla, el pasamanos y en los 

bancos. Se trat6 de movimientos de vaiv&n en el espacio a travls de diferen""'

tea posturas• de pi,, sentado, sobre el vientre y la espalda. El balanceo ....._ 

oonatituy6 la fuente de diversas s ensaci ones: aturdimiento, vlrtigo, miedo.Es 

un juego en el que el niño libera su energía sosegando sus tensiones pa{qui -

cae.In el balanceo vive sus l!mitea, vivencia de la que obtiene placer a tra

ves de l • ovi• i ento alt ernativo de tenai6n y distensi4n muscular, de la varia~ 

oi6n de referencias visuales, del placer de dominar mejor el movimiento y el

plaoer de jugar con aenaaoionea de miedo al evitar la caída. 

Se obllerv6 tambifn a loa niños rodar en el suelo, girar sobre a{ mismos, -

dar vueltas sobre unos aros. latos movimientos perturbaban su orientaci6n en

relaoi4n con el espacio y propiciaban sensaciones de aturdimiento y plrdida -

de equilibrio. Loa movimientos de giro aislados o repetitivos, surgieron como 

un juego en el que loa niños participaban por el placer que sentían, como ta~ 

bifn como pruebas a superar, se trataba de dominar el movimiento de tipo soro 

bftioo, conservar el equilibrio y evitar as! la oa!da. Loa niños jugaron oon

•l miedo a caer, con los cual afirmaban su sentimiento de omnipotencia:juga -

ban a perder al aapaoio para deapu&a recuperarlo. 

S. obee2'Y4 el placer que loe niHoa sentían al caer al suelo desde las rea

baladillaa1 mesas y bancos. El mOTimiento brusco hacia atr{s y hacia abajo -

ore& oaabioa de posturas r&pidoa y p'rdidaa del eqUilibrio que lea causaron a 

loa niños una inmensa emooi4n.Loe niños encontraron u.o enorme placer en los -

juegos de oa!daa al experimentar con su postura, su peso, sus sensaciones -

ceneatfaioaa ¡ loa contactos r4pidoa con el suelo lea permiti6 sentir los l!~ 

aitea de su cuerpo, el miedo al choque desencadenaba emociones muy fuertes -~ 

que se expresaron mediante gritos y risas. 

il juego •• inatal6 en una distancia p4blica( modalidad de lejanía) y evo-
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lucion6 haci a una di stancia social y personal(modalidad de cercanía). 

2.-0bjetos. 

En el lugar del placer sens ori omotriz los ob j etos fueron investidos por los 

niñ os de maner a muy di ve r sa. Se obse rv6 e l uso que los niños le die r on a loe 

objetos y las construcciones que hicieron con estos. Por un lado propiciaron 

el desarrollo del placer sensori omotriz , por el otro lado favorecieron el sur

gimiento de producciones fantasm(t i c as. 

a)Las .pelotas. 

Fueron utilizadas por los niños en un principio como materiales que propi-

ciaban una actividad dinlmica explosiva de investimiento del espacio y después 

como un mediador simb6lico de comunicaci&n favoreciendo el dillogo. 

b)Las cuerdas. 

Con ell as desarrollaron un juego en el cual el objeto simbolizaba un medio

de uni&n a distancia,"un cord6n umbilical" mediador de contacto. También sir

vieron amarradas a unas llantas para deslizar a los niños por el espacio. 

c)Las llantas. 

Simbolizaron los agujeros y cuevas en las que los niños se introdujeron y -

manifestaron un incesante deseo de entrar y salir.Las llantas representaron -

las casas, lugar de placer y seguridad, sustituto simb&lico del cuerpo materno. 

Las llantas favorecieron el investimiento motor del espacio, al rodarlas por 

toda la sala y al realizar una variedad de construcciones como por ejemplo:bar

cos, casas, aviones. 

d)Los cojines. 

Amontonados de diversas maneras fueron ocasi6n de juegos din4micos y alegres, 

de oa!das voluntarias, volteretas y payasadas. Por su contacto suave y tibio -

constituyeron un material excepcional para el contacto fusional, el arropamiento 

la desaparici6n, la hu!da y la agresi6n. 

e)Las telas. 

Propiciaron m~ltiples posibilidades l~dicas, permitie ron juegos de desapari

ci6n y aparici6n, la construcci6n de casas y la acci&n din&mica al ser arrastra 

dos por el espacioo 

3.-Tiempo. 

Lo primero que hicieron los niños al llegar al taller fue investir el lugar

del placer sensoriomotriz. En dicho espacio los niños mostraron una importante

implicaci6n al desarrollar variados juegos cuya duraci&n abare' entre 30 y 45 -

minutos. Se observaron aceleraciones y disminuciones en las ejecuciones y prod~ 
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eoionea en dicho espacio. Una vez qua los niños agotaron su axpr es i 6n senso

ri omotriz y la oraaci&n de juegos motores, loa juegos fantaam{ticos y simb6-

liooa hicieron su aparioi6n. 

-Lugar de la emooionalidad y da las producciones fantasmfícaa. 

Bl inveatimianto da los objetos y los sujetos en aste espacio permiti6 d! 

teotar produooiones de tipo fantasmftico y simb6lioo, se letectaron con mfs

olaridad y nitidez juegos con contenido latente. 

1.-lapaoio. 

En este espacio loa niños se pusieron en escena, representaron rolas y -

manifestaron su vida personal m&s íntima, intensa, profunda y conflíctiva. 

Consisti4 en un lugar de proyaoci6n en el cual los niños pusieron en imt

genea sus acciones y oreaoiones. El desbloqueo y la evoluci&n de las manife! 

taoionea conflictivas favorecieron el restablecimiento de la oomunicaci6n en 

loa niños, repercutiendo a nivel de su expresividad paicomotriz. 

El trabajo de las paio6logaa conaisti& en inducir la transformaci&n de as 

tas man i festaciones que obturaban el acceso a la dimensi6n simb&lica en los~ 

niños a travla de la traducci &n de las producciones fantasm&tioas. Esto se -

realia6 principalmente a travla da dos formas que a continuaci&n se menciona 

r!n. 

a)Traduooi4n por medio de la rapreaentaci6n corporal. 

Por aedio de la postura, el gesto, la tonicidad, la voz y la palabra se 

repreaant6 el material fantas m4tioo. Lo que se intent6 significar con movi 

mient as y posturas era la aituaoi&n conflictiva qua los niños proyectan en 

el juego, el material fantaamltico tom6 cuerpo por medio de asta rapraaanta

ci4n. 

2.-La traducci&n por medio del material. 

Con la intervenoi4n del material se trat4 da otorgar una existencia sim-

b4lica al contenido fantasm&tico de las acciones de los niños, se recurri6 -

a dos oµoiones. 

-Loa niños realizaban las conatruccionea:laa paio6logas fijaron su atanoi&n

en loa objetos eaoogidos por loa niños para realizar sus conatruociones, se

obeerv-4 el v!nculo entre el objeto y su simbolizaci4n, la relaci&n se di6 a

travla de la forma y el volumen del objeto. 

-Las paic6logaa efectuaron las construcciones cuando los niños no las podían 

hacer.Se repreaent4 au diacurao por medio de cojines, telas, cuerdas, etc. 

Frente al flujo desordenado del discurso del niño, la traducci&n incluy6-
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ciertas condiciones que permitieron operar un ordenamiento. La lentitud favore 

ci6 la conetrucci6n sin precipitaci6n con lo cual loe niños percibieron las di 

ferentes fases de la traducci6n _materializada de su discurso. Se respet6 tam-

bi&n la sucesi6n de las representaciones espaciales en un desenvolvimiento 16-

gico. Se observ6 en la mayoría de los niños perturbaciones en la organizaci6n

eepacio-temporal, por lo que fue preciso hacerles vivir la eucesi6n en las si

tuaciones propuestas por ellos. La nitidez en el lenguaje del adulto fue indi! 

pensable para la adecuada puntuaci6n de las diferentes acciones de los niños. 

2.-Tiempo. 

Los niños mostraron una importante implicaci6n al desarrollar una secuencia 

l~dica cuya duraci6n abarc6 entre 30 y 45 minutos. 

3.-Sujetos. 

Se observ6 como los niños invistieron a sus compañeros de juego y a las psi 

c6logas a trav.&s de juegos fantasm&ticos. Se detect6 en los niños el uso de~ 

lenguaje oral, la gestualidad y la motricidad. El estado afectivo vari6 entre

la euforia y la disforia. 

-El lugar del distanciamiento afectivo y la apertura a lo cognoscitivo. 

En este espacio los niños representaron su mundo interno y l a re alidad exter 

na a trav&s de distintos tipos de materiales como fueron: material de constru-

cci6n, pintura y hojas. Realizaron construcciones en pequeña escala y represen

taron lo vivido en loe otros dos espacios. 
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4.-CONCLUSIONES. 
El estudio efectuado oon un grupo de niños de 4 a 1 años en experienci as 

de juego y paicomotri cidad brind6 l a posibi l idad de comprobar que l as expe

rienoiaa lddioaa de loe infantes cons tituyen un medio de expres i 6n y comuni 

oaci&n de ideas latentes y man i fiest as. 

El eje y foco prinoipal alrededor del cua l se eetructur6 el trabajo fue

el de la psioomotrioidad. El problema cent r al consisti6 en observar y anal~ 

zar el contenido manifiesto y latente de l as expresiones l~dicaa de loa ni

ños.11 problema s e plante& a partir de formulaciones elaboradas por autores 

oon un enfoque paiooanal!tioo que relacionan al juego oon las demls activi

dades fantasm,tioaa del niño, en específi co con el sueño. El conjunto de ea 

taa obaervaoionea aobre el ~fie permiti6 comprobar como al niño le guata re 

petir, de mane ra deformada por el juego, l a realizaoi 6n de deseos que le 

han sido prohibidoa. La actividad l«dioa beneficia de un relajamiento de la 

cens ura, coao el sueño y l e da una nueva estructura a las fantasías. il as

peoto" fruto prohibido", tanto del sueño como del juego, impone una defora¡a

ci6n .xpreai va, ea decir una elaboraci6n. El juego aparece cobijado por la

oenaura que le permite eaoapar al influjo del superyo, la parte que logra -

exteriori zarse ae encuentra sujeta por las leyes de la expreai6n l~dica y -

por las prohibioionea de loa padrea. Sin embargo el juego a diferencia del

aueño ea aot uado, ea decir se ait~a en la realidad del yo corporal, y del -

entorno, dándole un lugar hiat6rioo y espacial eapec!fioo. 

A partir de loa oonoeptoa antes menoionadoa se planteáron tres problemas 

secundari os que a continuaci6n describiremos. 

1. -Ee posi ble distinguir en oada una de las etapas de des arrollo libidinal

una a uoeai6n dia llotioa que le confiere al juego un sentido dife rente. 

2.-Se puede describir al juego oomo una aotividad que tiene como meta evi-

tar el dieplaoar y proourar placer. 

3.-Ea taotible identificar en el juego el deseo y loa procesos da defensa. 

!n al primer problema secundario se planta6 la posibilidad de distinguir 

en cada una de las etaoas de desarrollo libidinal y psicomot r iz del niño -

una aucesi6n d1a l lctica que le confi e re al j uego un sentido diferen\e. En

la investigaoi6n nos oentramoa espe c i fi cament e en la observaci6n del juego 

de loa niños en la etapa f 4lioa. En este per i6do el juego represen\a una -

r e lao16n entre dos pe rsonajes, entre los cr ue se sitúa un objeto con creto 6 

abstracto el juguete, el cual puede de fin i rse como s!mbolo f4lioo, equiv a-
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lente eimb6lico del pene. El vínculo entre loe dos personajes gira en re

laci6n al deseo que puede resumirse en la siguiente frase:"yo deseo ju

gar contigo", y su respuesta en espejo. No se trata de desear un juguete 

para s! mismo o de desear el juguete del otro para utilizarlo de manera

eolitaria, el juego en esta etapa se eitifa al nivel del "encuentro de -

loe deseos en una actividad simb6lica". La niña le plantea al niño:"de-

eeo jugar contigo porque tienes un jug~ete", el niño le plantea a la ni

ña:"tengo un juguete y deseo que quieras jugar conmigo". El juego de los 

niños en esta etapa, permite la reali zaci6n s ustitutiva de los deseos ~ 

edípioos tales como son fantaseados por el infante:el niño persigue lo

que quiere obtener y la niña espera lo que desea", todo sucede como si

para el niño, el juego constituyera el arte de servirse de su falo ante

el encuentro del deseo de la niña, la cual se sit6a a la espera, propi

ciando cuidados a su niño: la muñeca. 

Durante la etapa fálica el juego gira en torno a la dialéctica de lo

"escondido-mostrado". El placer se ubica en la curiosidad sexual, dife -

rencia anat6mica de los sexos, acercamiento a la escena primaria. El ser 

visto se centra en el registro de lo prohibido y sus castigos, en parti

cular la masturbaci6n infantil. En variadas actividades l~dicas desarro

lladas por los niños, los juegos sexuales fueron r etomados como por ejem 

plo:en el juego del doctor y la enfermera, del pap& y la mam &, de las es 

condidas. 

En la observaci6n del juego de los niños se detect' características -

de su desenvolvimiento l~dico durante la etapa fálica como tambi€n varia 

dos juegos con contenidos orales y anales. 

El contenido oral se observ6 en los juegos de l as escondidas donie se 

simbolizaba la presencia ~ ausencia de la figura materna. 

El contenido anal se detect6 principa lmente en los juegos de lo exte

rior y de lo interior, de lo guardado y lo ex pulsado. 

Los juegos anales se presentar on como un tipo de activ idad simb6lica

sustitutiva de la rel aci 6n de intercambio entre l a madr e y el hijo. 

El principio se centra en aquel don que el pequeñ o acepta hacer de 

una parte de su cuerpo, las heces , los objetos, el juguete , y el don sim 

b6lico ofrecido por l a madre a s u hijo. 
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Durante la observaci ón del j uego se advirt i ó l a presenc i a de algunos c ont~ 

nidos en torno a l a etapa de latencia en específico en una de l a s niña s , la -

cua l s e enoontraba cruzando dicho período. Sus part icipacione s mostraron la -

capacidad para razonar en fol'llla deductiva, l a cur i os idad por saber como fun- 

ci onan l os obj etos y para que si r ven , a cti tudes de laborios idad, mi nuciosidad 

1 entusismo. Sus pr opuestas l~dicas most r aron su preferencia por efectuar - 

juegos tranquilos con muñ ecas, haciendo la comida, re presentando rel'aciones-

aocia lea, apropindose de su identidad femenina. 

En e& segunda< pl'oblema ae planteó la posibi lidad de describir el juego C,!? 

mo una actividad que tiene ooao meta evitar el displacer en el niño y procu-

rarle placer. La investigación pen1itió compr obar que el juego es una activi

dad de placer, en la cual el niño disfruta observando y manipulando loa obje

toa. El jugar es ruante de placer por la descarga de ansiedades que pueden -

aer abrumadoras 7 por la realización simbólica de loe deseos en la r ealidad-

de loa juguetea. El juego es una actividad ubicada "bajo el sign o de l princi

pio de plaoer", el niño busca en el juego una reduooi~ de sus tensiones lib.! 

dinal•• acuauladaa. Los niños juegan constantemente, cuando no lo hacen, el -

oa~oter necesario del juego se vuelve evidente y se manifiesta por medio de

diaplacer. El ni ño al jugar desplaza al exte rior sus miedos, angustias y pro

bl emas internos dominándolos mediante la acción.Repite en el juego todas las

a ituacionea excesivas para eu yo d6bil y esto le permite por su dominio sobre 

objetos exte rno• y a su alcance hacer activo lo que sufrió pasivamente, oam-

bia r uó r inal que le pareció penoso, tolerar papelea 7 situaciones prohibidas 

ds ade adentro 7 desde afuera y repetir a voluntad situaciones placenteras. 

111 la invest igación ae utilizó la t~cnica específica de la paicomotri cidad• 

la cua l permitió dina11iaar y hacer evolucionar el placer sensoriomotor e l cual 

fue ooncebi4o junto con la interpretación an.til!tica, como el camino real del -

oam~io en el n1fto, ca.o la fuente 4e evolución de aue bloqueos. El placer aen~ 

eorioaotrie ru• ubicado coao la expresión evidente de la "unidad" de la perso

nalidad del niffo, 7a que crea la unión entre sus sensaciones corporales y eua

eatadoa tón i co-e•ooionalea que permi t en el desenvolvimiento de la globalidad-

(eatrecbo vínculo entre su estructura aomitica, afectiva y cognoscitiva). El -

placer aeneorioaotor peI'!llitió la apertura del niño hacia la expresividad peic_!? 

motria qua consistió en la "manera de ser y estar, original y privilegiada del 

niño en ~ l mu ndo". La sesión de juego comenzó po r situaciones de place r senso

rio~otri & en el curso de las cuales los niños invistier on con gran rapidez el

eepacio, loe objet os y las personas de la sala, más tarde los j uegos simbóli-

coa hi cie r on su a parición abri endo el camino a l a expresividad más profunda. 
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En el tercer problema se planteó la posibilidad de comprobar como en el

juego aparecen resumidos los deseos y los mecanismos de defensa del niño. 

En el juego los deseos del niño se despiertan en un campo expresivo partic~ 

lar es coge un juguete entre otros, lo siente en todas sus dimensiones, lo aso

cia a otros elementos e instaura reglas que van a permitir su funcionamiento.-

El entorno se inviste de significados que corresponden a los temas del de-

seo despertado. El niño dramatiza una situación reciente en la cual el deseo-

no fue satisfecho y busca ser superado. El juego infantil se desarrol l a como -

la escenificación de un drama en equival en cia con la realidad psíquica donde -

se encuentran resumidos los deseos y los mecan ismos de defensa. El juego apar~ 

ce como el reflejo de la proyección, mediante la repetición de las experien

cias proyectivas, el niño se defiende contra la angustia que le provoca las i~ 

citaciones internas demasiado intensas contra las que no puede luchar y de las 

que todavía no puede huir por medio de la acción. La proyección lt1dica protege 

al niño contra el retorno de lo proyectado, manteniendo al enemigo af uera. El

juguete permite de alguna manera mantener en el exterior lo que ha sido proye~ 

tado, f ocaliza lo que es proyectado y lo espacializa en un lugar preciso. Fren 

te a los objetos, por medio del mecanismo de la identificación proyectiva los

niñoe hacen transferencias positivas y negativas, segiln estos objetos exciten

º alivien su ansiedad, este mecanismo está en la base de toda su r elaci6n con

los objetos originarios. En las personificaciones los niños cambian con gran -

rapidez el sentido del objeto, de bueno a malo, de aliado a enemigo. El meca~ 

nismo de defensa utilizado en el juego es del mismo tipo del que regula la for 

mación del desplazamiento fóbico, Todo juego supone de un proceso de desplaza

miento, el cual es utilizado como defensa del yo, El objeto f obígeno provoca -

la acción de evitarJ el objeto lt1dico se incluye en la acción, uno es evitado, 

el otro manipulado. 

En el juego hay una transfiguración de lo real por "un como st" en el que

el objeto fobígeno no es temido, ya que actt1a el pensamiento mágico. Al jugar 

el niño desplaza al exterior sus miedos, angustias y problemas internos me~

diante la acción. Repite en el juego todas las posibilidades excesivas para-

su yo débil y esto le permite, por su dominio sobre objetos ex~ernos y a su-

alcance, hacer activo lo que sufrió pasivamente, cambiar un final que le fue

penoso, tolerar papeles y situaciones que en la vida le serían prohibidos de~ 

de adentro y desde afuera, y también repetir a voluntad situaci ones placente

ras. En el desplazamiento se presentan dos procesos; uno en donde el fantasma 

se desplaza hacia el objeto gracias a su situación de contiguidad; otro donde 

la configuración de la estructura del objeto propone su ley exterior. Para --
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~ue el objeto pueda existir debe haber un encuentro entre el fantasma y dicho -

objeto basado en las semejanzas. 

Erl la actividad 111dica todo sucede como si el niño introduj era una distancia 

en su manipulación fantasmática como por ejemplo: un obj eto es manipulado coao

un animal sabiendo que no lo es. En el juego aparece el mecanismo de identifica 

ción con el agresor lo que permite al niño transformar una .experiencia recibida. 

pasivamente a una tendencia a la reacción activa; tambián una identificación -

erótica donde el niño desea ser lo que ama o una identificación narcisista en -

la cual el objeto es escogido en tanto reflejo del niño, el otro representa eu

propio modelo y e~ por eso que es buscado. Existen inumerablee roles de identi

ficación en los niños, como si la maleabilidad del yo infantil le permitiera i~ 

cluirse en un sistema complejo de papeles. El niño vive en un camino de la ide~ 

tificación alternada con el objeto amado y el objeto agresor,estas experiencias 

son tomadas de nuevo y asimiladas en la construcción progresiva de la identidad. 

En el juego el niño puede condicionar en el mundo exterior una situación -r

traum4tica a travás de la compulsión a la repetición que impulsa al niño a re-

petir las situaciones no elaboradas, La derivación de conflictos en objetos que 

el domina y que son remplazables cumple la necesidad de descarga y elaboraci6c 

sin hacer peligrar la relación con sus objetos originarios. La sustitución del

objeto originario cuya párdida se teme y lamenta, por otres m4s numerosos y re~ 

plazables, la dis tribución de sentimientos en m11ltiples objetos y la elabora..,-

ción ds sentimientos de párdida y recuperación consti tuyen las bases de la act! 

vi dad 111di ca. 

En la actividad !ddiéa aparece la posibilidad de reconocer la estructura

simbólica que subyace en el juego y que lo convi~rte en una f0rma privilegiada

de lenguaje. La investigación permitió constatar que el juego del niño se esce

nifica en un "espacio imaginario ent res la realidad y la fantasía". Tiene por -

C!)lllponentee el universo objetal del niño constituido por internalizaciones par

ciales y totales de tipo introyectivo, no asimiladas completamente por el yo, -

con cargas ambivalentes y gran movilidad proyectiva e introyectiva. Estos comp~ 

nentes, consituyen loe de la fantasía coq,ciente e inconsciente del niño que son 

puestos en escena cuando juegan, es dec i r cuando realizan una descarga motora -

intencional y dirigida, que incluye l a manipulación de objetos , a loe que invi~ 

te con simbolismos. El juego es conside r ado como una "representación figurati va 

en analogía con algo". El juego como e l juguete expresan en el mundo de lo real 

un conjunto de contenidos que adquieren todo su valor por la posibilidad figur! 

tiva que se refiere a lo que está ausente. El símbolo llldico se ubica "p0r lo -

que expresa y por lo que no es". En los juegos de "gomo s:l", la conducta del n! 
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¡ 0 se desarrolla en relaci6n al personaje qua desea representar y que se encuen

tra ausente de la situaci6n. 

En el es t udio se plante6 la posibilidad da detectar en el juego la reprsaen

taci6n corporal sn el niño. La investigaci6n nos psrmiti6 constatar que el juego 

as una actividad en la qua aparece la actuaci6n, al jugar deja una dobla huella, 

al nivel del niño qua juega y a nivel de su entorno. El acto de jugar se inscri

be a ni vel del cue rno; el juguete instrumento para jugar está en el espacio, el

juego se des arroll a en el tiempo, tiene un doble lugar, el corporal y el eapa~

cial. El primer lugar del desarrollo del juego e a el yo, primero corporal. La ~ 

representaci6n corporal es la que hace posible el juego "constituye una secuen~ 

oia temporal actuada en el espacio, en donde se escenifica la imagen que el niño 

se hace de su ouerpo".(32) 

El juego est ablece una relaci6n privilegiada entre el niño y su entorno, me~ 

diante el gesto 14dico las relaciones del pequeño con los demás se inscriben en

al tiempo 1 en el espacio, la presencia del yo en el juego tiene una marca corpo 

ral. 
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RESUMO "'RELIXIRAR 

El nresente trabajo de tesis versa sobre el juego del niño en el ámbito de la 

paicomotrioidad. El nroblama oentral coneieti6 en observar y analizar el conteni 

do manifiesto y latente de las expresiones lddicae de loe niños. 

Al planear al estudio se confi6 an que ésta proporcionaría respuesta, tanto al 

problema orinoioal antas planteado como también a tres problemas secundarios. 

El pr ime ro de loe problemas secundar i os reeid i 6 en describir el dest i no de loe 

j uegos infantiles a travls de loe sucesivos momentos de su organizaci6n libidinal 

y paioomotriz. Sa dietingui6 en la etapa fálica una euceai6n dial&ctica que le -

conf i ere a l juego un sentido diferente. 

El segundo de loa problemas secundar ios coneieti6 an describir el juego como-

un a activ i dad qua tiene como mata evitar al displ acer y procurar placer al niño. 

il t e r cero de loa problemas eecundarios se anfoc6 a identificar an el juego -

infant i l el deaeo y loe proceeoe de de f ensa, 

Al pres entar laa ei pariencias lddicaa an al marco de la psicomotricidad no1 -

proouaimoa proporcionar al profeaioniata qua labora en dicho campo: 

1.-Una com prens i 6n m'• plena de la aign i ficaci6n y l a utilidad del juego infantil. 

2.-Un oonocimianto máa amplio de las potencialidades lddicas de los materiales que 

•• utilizan an psicomotrioidad. 

El es tudio ae llav6 a cabo en dos etapas. En la primera se afectu6 una revisi6n 

docU111ental en la qua se abarc6 a loe principales autorea en paicomotrioidad y pei

coan•lieis infantil que estudiaron al tema. La revisi6n y el análisis del material 

doc11111ental oerm1ti6 orientar la selecci6n de los métodos, la adecuaci6n de la téc

nica 1 a l diseno da los inst r waantoa para recabar la informaci6n. Se alabor6 una -

metodología basada sn los parámetro• específicos de la psicomotricidad de acuerdo

con la escuela de Berna rd Aucout uri er y l os planteamientos te6ricos desarrolladoa

~or el oaicoanálisie da ni noa de la eecuela de Melanie Klein. 

En la aagunda etapa ea llav6 a c abo l a investigaci6n directa, en ella la infor

maoi6n para el anlliais del problema estudiado se obtuvo directamente de la expe-

rienci a con loe niños. Se utiliz6 la ent r evista estructurada con loa padres, la o~ 

aervac i 6n,el registro y el análisis del contenido del juego infantil en situaciones 

de p•icomotricidad. En l a inveatigaoi6n ae reuni6 a un grupo da 5 niños 3 del aaxo 

remenino y a · del sexo masculino. Las edades fluctuaban entre los 4 y loa 7 añoa, la 

aeoolaridad comorendi6 loe grados da maternal, preprimaria y primaria; todos los ni

ñoe son hijos da profasionistas, es dec i r, su estrato socioacon6mico corresponde al 

nivel medio. Se abarc6 un número de 20 eeoionae, una vez por semana, una hora y me

dia. 
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