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CONCLUSIÓN. 

 
 

A lo largo de la trayectoria de vida de cada ser humano pasa por una etapa 

llamada infancia o niñez, en la que transcurren cambios, modificaciones positivas y 

negativas, alteraciones en las emociones y todo esto transciende al reflejo o 

definición de la vida como persona adulta.  

Junto a esta etapa se destaca el desarrollo emocional y afectivo, en el que 

se presenta el desarrollo de la personalidad, abordando teorías que aportan los 

argumentos necesarios para tener un mejor entendimiento de lo que ocurre; junto a 

ello se encuentra el conocimiento de sí mismo (autoconcepto y autoestima) que 

define la percepción que tenemos de nosotros mismos. En seguida aborda el 

desarrollo de los roles de género, los cuales permiten definirnos como hombres y 

mujeres, el reconocimiento que uno llega a tener para crear nuestra identidad y así 

llevar a cabo actividades, conductas y vestimenta de acuerdo al género que 

pertenecemos.  

Otro proceso que transciende en nuestra infancia es la evolución de los 

juegos, en este punto son notorios los cambios que transcurren y a base de teorías 

se argumentan los beneficios y consecuencias que pasan en los juegos con 

avances tecnológicos.  

 

Cada ser humano está expuesto a variantes de beneficios y daños, por lo 

que es muy importante conocer y mantenerse informado de como evoluciona y 

transcurre la infancia porque en ella su resultado será reflejado en un ser humano 

adulto.  



 l� �e��nd� � ��r��r� �nf�n�i�: �ño� 
 ���esc�l��e� � esc�l��e�.

 Desarrollo socioemocional y afectivo.

 Desarrollo de la personalidad:

  La teoría de Freud.

 Los años preescolares: fase anal y fase fálica.

 La Fase Anal (2-3 años):

 Alrededor de los dos años de vida, el niño ya ha 
 desarrollado su Yo, comienza a ser capaz de 

 manejar su cuerpo (control de esfínteres). 

 El niño siente placer en la zona anal en la tarea de retener-
 expulsar así como al ser higienizado por su madre. 

 La Fase Fálica (3-6años):

 la zona erógena predominante 
 son los genitales externos.

 El descubrimiento de las diferencias entre genitales de 
 niños y niñas, provoca sentimientos de angustia y miedo.

 Complejo de Edipo:

 En el varón, el edipo se manifiesta con 
 deseos incestuosos con la madre y 

 rivalidad con el padre.

 En la mujer el edipo tiene ciertos bemoles 
 ya que la niña debe atravesar por la 

 conflictiva del cambio de objeto amoroso, 
 ubicando al padre en lugar de la madre 

 como objeto de amor.

 Los años escolares: el periodo de latencia (6-12 años):

 Se caracteriza por la disminución del 
 interés por las actividades sexuales y el 

 ocultamiento de aquellas que permanecen.

 El niño por lo tanto “sublima” la satisfacción 
 sexual de la pulsión y la reorienta hacia 

 actividades que implican su 
 inserción como sujeto de la cultura, tales 
 como el aprendizaje académico y social.

 La teoría de Erikson.

 Los años preescolares.

 Autonomía vs. Vergüenza/Duda:

 Abarca el segundo y tercer 
 año de vida del niño.

 Es posible observar algunos avances en torno al 
 desarrollo y crecimiento del niño.

 Maduración y control muscular:

  Aprendizaje de su autonomía física.

 Ejemplos:

 caminar, alimentarse, comenzar a vestirse solos, control 
 de esfínteres y el aprendizaje de la higiene.

 Progresos en relación con la capacidad de lenguaje:

 Posibilita al niño expresar sus deseos, 
 comunicarse con otros y manejarse de 

 forma más independiente.

 Iniciativa vs. Culpa:

 Erikson postula que entre los 3 y los 6 años la tensión 
 evolutiva.

 Cuando los padres favorecen estas iniciativas, 
 los niños tienen mayores posibilidades de 

 desarrollar sentimientos de autonomía.

 Cuando las restricciones y las exigencias 
 de autocontrol son excesivas, los niños 
 tienden a desarrollar sentimientos de 

 culpa, relacionados con la falta de 
 aceptación de las normas establecidas 

 por sus padres.

 Los años escolares.

 Laboriosidad vs. Inferioridad:

 Para Erikson el niño con el ingreso escolar desarrolla el 
 sentimiento de la industria o laboriosidad.

 El niño está gozoso del aprendizaje 
 académico y desea demostrar a los 

 otros cuánto éxito está logrando en su 
 tránsito por el conocimiento.

 En esta etapa, el niño compite 
 consigo mismo y con los demás.

 El niño “domestica” su imaginación y se dedica a la 
 educación aprendiendo las habilidades necesarias 

 para cumplir las exigencias de la sociedad.

 El enfoque biopsicosocial.

 Wallon y la etapa del personalismo:

 Sostiene que el desarrollo se asienta sobre estructuras 
 orgánicas que propician el desarrollo psicológico, la 

 psicogénesis, pero los factores más importantes para el 
 desarrollo de la personalidad no son los físicos, sino los 

 sociales.

 Corresponde entre los 3 y los 6 años de edad.

 La fase del personalismo se estructura en tres fases:

 Fase de oposición e inhibición o cabezonería.

 En torno a los 3 años: al atravesar 
 este período el niño asienta la idea de 

 exterioridad del otro y de total 
 integridad de su persona.

 Período de gracia.

 En torno a los 4 años: la actitud constante de 
 oposición y negativismo no les asegura a los 

 niños el cariño y aceptación de los demás,
 algo que necesitan y buscan por encima de todo.

 Período de la imitación y la representación de roles.

 En torno a los 5 años: la imitación sucede a 
 la exhibición, como un intento de copiar y
 asimilar los méritos de otras personas, 

 fundamentalmente de los adultos 
 significativos de su familia.

 El conocimiento de si mismo: autoconcepto y 
 autoestima.

 El autoconcepto:

 Es el contenido del conocimiento 
 de sí mismo que tiene el niño.

 Es la imagen que tiene de sí mismo, 
 las características o atributos que usa 
 para describirse como individuo y para 

 diferenciarse de los otros.

 La autoestima:

 La actitud positiva o negativa hacia 
 un objeto particular, el sí mismo, lo 

 que supone un componente 
 valorativo del autoconcepto. 

 Autoconcepto en los años preescolares:

 Durante sus dos primeros años niños y niñas 
 construyen lo que se conoce como identidad 

 existencial, es decir la conciencia de la 
 existencia de sí mismo como independiente 

 de los otros: la autoconciencia. 

 En los años preescolares el autoconcepto presenta las 
 siguientes características:

 Tendencia a describirse en base a atributos externos.

 Tendencia a describirse en términos globales.

 Tendencia a concebir las relaciones sociales como 
 simples conexiones entre personas.

 Tendencia a elaborar el autoconcepto en base a 
 evidencias externas y arbitrarias.

 Autoconcepto en los años escolares:

 6 a 8 años:

  Tendencia a realizar discriminaciones cada vez más finas 
 en la descripción de uno mismo. Esas discriminaciones 

 implican ahora comparaciones con uno mismo en las que 
 se usan contraposiciones y contrastes del tipo todo 

 o nada 

 Entre los 8 a 12 años:

 Vertiente social del autoconcepto, donde 
 las relaciones interpersonales y las 

 comparaciones con otros niños 
 adoptaran un lugar predominante.

 Autoestima:

 Es la dimensión evaluativa del 
 autoconcepto, es decir el valor o 

 importancia que los niños atribuyen a sus 
 autodescripciones, cómo evalúa el niño 

 el concepto que tiene de sí mismo.

 Desarrollo de los roles de género:

 El rol de género tipifica cómo debe ser el sujeto femenino 
 o masculino, en este sentido, el género es un modelo 

 normativo.

  Desarrollo del Concepto de Género:

 El primer paso en el desarrollo de la identidad de género 
 es discriminar a los hombres de las mujeres y colocarse 

 en una de esas categorías.

 Desarrollo de los Estereotipos de Género:

 Durante la etapa pre-escolar, los niños 
 saben que ellos y las niñas prefieren 

 diferentes tipos de actividades, y ya han 
 comenzado a jugar de manera 

 estereotipada de acuerdo con el género.

 Desarrollo del Comportamiento Tipificado por el Género:

 Para comprender este proceso es necesario conocer dos 
 fenómenos que se observan:

 Segregación de género:

 Es la tendencia de los niños a asociarse 
 con compañeros de juego del mismo 

 sexo y a pensar en el otro sexo como un 
 grupo ajeno.

 Diferencias sexuales en el 
 comportamiento tipificado por el género:

  Los niños enfrentan presiones mayores que 
 las niñas para adherirse a códigos de 
 conducta apropiados para su género. 

 Teorías de la Tipificación y del Desarrollo de los Roles de Género:

 - Desde el psicoanálisis, encontramos que para Freud la 
 sexualidad (el instinto sexual) es innata. 

 - El conductismo podemos encontrar al respecto que, los 
 roles se aprenden y se refuerzan mediante años de 

 premios y castigos. 

 - Los cognitivistas, en cambio, al explicar la identidad de 
 género y las diferencias de género, se centran en la forma 

 como un niño aprende intelectualmente un tema.

 - La perspectiva sociocultural hace incapié en que las 
 pautas y normas culturales producen las diferencias entre 

 hombres y mujeres.

 - Teoría de los sistemas epigenéticos se considera que 
 todos los aspectos de la conducta humana, incluidos los 
 roles y las actividades de género, son el resultado de la 

 interacción entre génes y experiencia temprana

 Evolución del juego.

 Importancia del juego en el desarrollo integral del niño:

 Garaigordobil (2008): podemos considerar que el juego es 
 una pieza clave para el desarrollo integral porque a través 

 de él, el niño desarrolla;

  - La creatividad.

 - La resolución de problemas.

 - El aprendizaje de papeles sociales.

 - Aprende a controlar los movimientos de su cuerpo.

 - Regular su conducta y sus emociones.

 Tonucci (1996) plantea que en el 
 juego el niño vive una experiencia de 

 enfrentarse por sí mismo con el 
 mundo y su complejidad.

 Vigotsky señala que el juego es una 
 realidad cambiante e impulsora del 

 desarrollo mental del niño.

 En el espacio de juego el niño:

 - Experimenta con personas y cosas.

 - Almacena información en su memoria.

 - Estudia causas y efectos.

 - Resuelve problemas.

 - Construye un vocabulario útil.

 - Aprende a controlar las reacciones e impulsos 
 emocionales centrados sobre sí mismo.

 - Adapta su conducta a los hábitos culturales de su grupo 
 social.

 - Interpreta acontecimientos nuevos.

 Características del juego:

 - Es una actividad placentera: destinada a producir placer 
 a quien la realiza. 

 - Es una actividad libre, espontánea y totalmente 
 voluntaria: el niño juega porque quiere y desea hacerlo.

 - Es una actividad que tiene fin en sí misma: el niño juega 
 por el placer de jugar, sin esperar nada en particular.

 - Es una actividad que implica acción: jugar es hacer y 
 siempre implica la participación activa del jugador.

 - Es una actividad que se desarrolla en una realidad 
 ficticia: cuando el niño juega “hace como si” teniendo al 

 mismo tiempo conciencia de esa ficción.

 - Es una actividad que implica seriedad: los niños encaran 
 con seriedad sus actividades lúdicas y a partir de ellas se 

 activan todos los recursos y capacidades de su 
 personalidad.

 - Es una actividad asociada al esfuerzo: en ocasiones el 
 juego implica algunas exigencias.

 - Es una actividad delimitada temporal y espacialmente: el 
 tiempo de juego de un niño estará determinado por lo que 

 él desee, mientras que el espacio estará definido por el 
 lugar o sitio donde decida realizar el juego.

 - Es una actividad propia de la infancia: sin embargo los 
 adultos en ocasiones suelen escoger juegos para ocupar 

 sus momentos de ocio.

 - Es una actividad innata, universal, regular y consistente: 
 el juego se ha desarrollado y se desarrolla en todas las 
 culturas y momentos históricos, y los niños no necesitan 

 una explicación previa de cómo jugar.

 - Es una actividad que da cuenta de la etapa evolutiva por 
 la cual un niño se encuentra atravesando: a medida que 

 los niños avanzan en su proceso  de desarrollo los juegos 
 también varían en función de la edad.

 - Es una actividad que favorece procesos de socialización: 
 a través del juego los niños aprenden a relacionarse y 

 cooperar con otros.

 Revisión de los estudios y teorías en torno al juego:

 El juego y su importancia en el desarrollo infantil, es 
 posible identificar tres grandes momentos en la historia 

 del juego:

 PRIMER MOMENTO: El fenómeno del juego infantil en 
 Europa (S.XIII – S.XVIII).

 Registros literarios:

 SEGUNDO MOMENTO: Primeras Teorías y Estudios 
 sobre el Juego (S.XIX).

 TERCER MOMENTO: Teorías sobre juego a partir del S.XX.

 El juego y las nuevas tecnologías: su incidencia en el 
 desarrollo infantil.

 Registros pictóricos ó iconográficos:  Inicios de la pedagogía del juego:

 Uno de los primeros registros literarios sobre 
 juego fue el de Zingerle quien en 1872 publicó 
 “El juego infantil en la edad media alemana”.

 Uno de los primeros registros iconográficos en torno al 
 juego fue llevado a cabo por Pieter Brueghel a través de 

 su pintura “El juego de los niños”.

 A finales del S.XVIII, impulsada por un grupo de 
 educadores alemanes.

 El juego infantil comienza a ocupar un espacio 
 más relevante en la socialización infantil.

 objetivo de que los niños desarrollen un carácter social 
 específico que en este momento histórico tenía que ver 

 con la instrucción, educación, adiestramiento, 
 disciplinamiento y adaptación de los niños.

 Teoría del recreo de Shiller:  Teoría del exceso de energía de Spencer:  Teoría del descanso de Lazarus:

 Propone al juego como una actividad generadora de 
 placer, placer que se asocia con la manifestación del 
 exceso de energía y, por tanto, se produce cuando el 

 organismo se encuentra lleno o repleto de energía.

 Según Spencer, el juego constituye un derivado de 
 energías sobrantes, no agotadas por la actividad útil, que 
 se canalizan en actividades sin finalidad sirviendo como 
 medio de descarga de tensiones no resueltas, descarga 

 que se expresa a través de imitaciones.

 Define al juego como una respuesta a la necesidad de 
 relajamiento que les sirve a las personas para descansar, 
 siendo la función del juego el descanso y la recuperación 

 de energías consumidas.

 - Teoría de la anticipación funcional de Karl Gross.

 - Las ideas sobre la recapitulación de Stanley Hall.

 - Teorías Psicoanalíticas: aportes de Sigmund Freud, 
 Anna Freud, Melanie Klein, Eric Erikson y Donald 

 Winnicott sobre el juego infantil.

 - Teoría psicogenetista en torno al juego de Jean Piaget.

 - Teoría del juego como exploración y ejercicio de cada 
 función de Henri Wallon.

 - Teoría del juego como autoafirmación de la personalidad 
 infantil de Jean Chateau.

 - Teoría sobre el juego y el desarrollo de las funciones 
 psíquicas superiores de Lev Vygotski.

 - Teoría sobre el juego de rol o protagonizado de Daniil 
 Borissowitsch Elkoninipal 1 1.

 Teoría del juego desde un enfoque social de Mildred 
 Parten.

 - Los niños y su exposición a dispositivos electrónico-tecnológicos:  - Los videojuegos y sus efectos en la niñez:  - Efectos psico-sociales positivos de los videojuegos en 
 los niños:

 - Efectos psico-sociales negativos de los videojuegos en 
 los niños:

 En la actualidad, los niños se encuentran frecuentemente 
 expuestos a la tecnología y a diversos medios de difusión 

 electrónica.

 Ejemplos:

 La televisión, los videojuegos, los celulares, las tablets, la 
 “play” y la computadora. 

 Dispositivos que diariamente atrapan su atención 
 e interés, ocupando un lugar significativo en sus vidas.

 Actualmente, el interés de los académicos está 
 mayormente centrado en aspectos motivacionales, 

 principalmente en el potencial de los videojuegos para el 
 desarrollo o recuperación de ciertas habilidades 

 físicas y cognitivas.

 El uso de videojuegos activos posibilitaría cierto 
 aprendizaje por parte de los niños que posibilitaría en 

 éstosuna mayor cantidad de movimiento mientras juegan.

 Los videojuegos poseen cierto potencial educativo y, por 
 tanto, pueden ser utilizados como medios didácticos.

 Los efectos psicológicos negativos de los videojuegos en 
 la niñez han sido asociados principalmente con aquellos 

 de contenido violento, que propician el desarrollo de 
 conductas agresivas por parte de sus usuarios.


