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La irnaginacion creadora en eI nino 

Se entiende por imaginacion, la facultad de poder reproducir 
imagenes e ideas con mucha viveza y variedad, por regia no aisla
das 6 separadas, sino combinadas, formando un todo, un completo, re
ferido a alguna cosa real 6 ficticia. La acepcion antigua es la que la 
hace significar una viva representaci6n mental de 10 que ha sido 
percibido, en la. ausencia del objeto mismo. Aristoteles ya vis
lumbraba, en parte, el aSlloto y decia flue tal imaginacion es pura· 
mente reproductiva, no siendo mas que la memoria 0 {l 10 sumo una 
memoria sin reconocimiento y sin localizaci6n en el pasado. 

Aunque la imaginacion depende sin ninguna duda, de la memoria, 
tiene incontestablemente en sl algo de mas que la memoria; ella no 
es solamente reproductivaJ como Ia memoria 10 es 0 deberia serlo; es 
al mismo tiempo productiva; da una nueva forma a las viejas cosas, 
es decir, que siendo reproductiva con relaci6n al material, es pro
ductiva con relacion a la forma. La imaginacion en su aspecto mas 
simple nos da la realidad ausente. 

La reproductora es la mas general, no hay persona que no la 
posea; pero la gradaci6n de las diferencias individuales es grande 
porque las cualidades que acompanan a esta forma, en graclos dife
rentes, son: la vivacidad de la representacion de las imagenes, la 
rapidez en presentarse, la seleccio7t de las mismas imagenes, y la 
actividad combinatriz de construir el cuadra mental can el conjunto. 
Aho"a bien, todos los sujetos no poseen estas cualidacles, igual
mente,ya en totalidad ya separadamente; quien las posee a todas tlene 
uno de los mejores medios para la reproduccion artfstica, sea 10 que 
sea la imagen que se represente. 

Muchas imagenes similes y afines se presentan en la composiri6n 
imaginativa, pero no todas son perfectamente adaptables y opor
tunas; eseoger 10 que mas contribuye al efecto, tal es la seleccion; los 
artistas 10 comprenden, los poetas 10 sienten cuando describen. 
(Sergi). 

(I) Del curso de Psicologia dictado por el doctor Carlos F. Melo. 
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La creadora. Formase la creacion por la fusion de 10 que hay 
de parecido en dos ideas concretas; es el desarrollo de un concepto; 
hay, por asi decir, extraccion de 10 esencial el particular, sublimacion 
del concreto; la potencia del espiritu esta todavia largamente exten
dida por la creacion de un mundo nuevo, en el seno del cual estas 
ideas esenciales dominan a las ideas concretas. La imagioacion crea
dora propiamente dicha, es la cualidad eminente de los descubridores 
en las ciencias y en sus aplicaciones . Examinandola, aunque no sea 
sino superficial mente, no a menudo hay actividad combinatriz de 
imagenes e ideas; pero aun descubiertas nuevas relaciones entre 
estas, es ' Ia representacion de tales relaciones nuevas como en los 
casos de puro razonamiento. La imaginacion creadora, es pro pia
mente 10 'que no es automatico 0 involuntario, sino deliberado y que
rido. Pese a que no haya objetos reales, con-espondientes a las ideas 
abstractas; estas son, sin embargo, I'ealidades subjetivas, expl-esando 
o significando las I-elaciones esenciales de las cosas. Es asi como 
nosotros nos e1evamos cle la idea de un hombre panicular a la idea 
general del hombre y de esta a la idea abstracta, a la virtud como 
atributo del hombre; de suerte qut', desde entonces, podemos ser
virnos en nuestros I-azonamientos de la idea abstracta, sin estar 
obligados a retraerla cad a vez en concreto. El I-azonamiento, por 10 
tanto, encuentrase en la imaginacion inventiva como subsidio nue\'o 
y eficaz del descubrimiento. Tendremos mas adelante oportunidad 
de corrobol-ar la ley de que la creacion no se hace por saltos, es 
continua en la naturaleza. 

La imaginacion creadora tiene dos momentos: 10 el momento del 
concepto y 20 eI momento de la combinacion de detalles . El primero 
de estos dos mamentos, la concepcion, momenta del genio, es mucho 
mas importante que el segundo, el momento de la combinacion ,6 del 
ingenio. Tomemos un caso particular, p. ej ., el caso de Miguel Angel 
y su Moises. No hay dtida que la concepcion tiene una mayor im
portancia marcadisima sobre la combinaci6n. En el primer momento, 
Buonarotti ve a Moises corpulento, con aquella frente. aquella barba, 
su mirada profunda, su tunica, sus sandalias, las tab las; luego' em
pieza el buril la combinacion de estas concepciones y sale la olJra 
admirable. 

Sin la concepcion anterior no se puede Ilegar a ninguna clase de 
obra. Malo 0 muy mediocre fin, promete la obra de un pintor, v. gr., 
que empieza un cuadro sin saber que salclra. Donde fracasan todos 
Ius literatos noveles es en la combinacion de los elementos emotivos, 
10 que signilica tambien la importancia de este segundo estadio. 

El hombre de ciencia tiene definido el valor de los elementos que 
combina, el vulgo por eso distingue mas al artista que al sabio; en 
este es mas inferior la imaginacion, predomina la 16gica. Encontra
mos representadas en 1<1 ciencia las dos grandes divisiones de la 
imaginaci6n: 10 Todo descubrimiento es un caso de imaginaci6n re
productora; 20 El in vento 10 es de imaginacion creadora. Pode
mos considerar en el primer caso, por ejemplo, el descubrirnientD 
de America: Viajando por el mar, Colon supuso tal cosa p. ej., 
reune suposiciones tras suposiciones, obsen-acion tras observacion, 
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dato tras dato y si estos ban sido precisos, va y descubre. Otro: 
Creemos que ba sido X (uno de los dos contrincantes actuales), 
quien ha descubierto el Polo; antes de organizar la expedicion, ha 
pensado en el bielo, la alimentacion, las estaciones de invierno, los 
animales que podrian cazar. Es este un problema 'de imaginacion 
ficil de medir y consiste en el numero de proposiciones condicionales 
logicas, puesto que si es ilogica, es falsa. Ejemplos para el segundo 
caso menudean sobremanera y seria inoficioso traerlos i colacion. 

Los que bablan de imaginacion creadora, ban pretendido bablar 
de imagioacion constructiva. Esta es una cuesti<5n de terminos en la 
que no bay que lijar mucbo la atencion. AI fin y a la postre, creat· 
significa sacar algo de donde no hay nada, de 10 que se deduce, ha· 
briase producido un solo caso basta el presente, el que cita el Ge· 
nesis: «Dios saco el mundo de la nada.» Pero pasemos por alto esta 
cuestion, que discutir sobre terminos, es como baeerlo sobre el color 
del camaleon. 

En toda gran obra literaria U otra, no bay mas que una involu
cion de 10 universal en 10 concreto. El poder productivo 0 creador 
de la imaginaci6n, que parece a primera vista inconciliable con el 
saber, adquirido enteramente por medio de la experiencia, es, pues, 
en el fondo una manifestacion diferente y mas elevada de la misma 
fuerza, de esa que anima el desarrollo orginico de toda la natura
leza y la imaginacion de cad a uno crea realmente a produce abortos 
o monstruosidades, segun que eI espiritu este bien munido de conoe-i
mientos solidos y posea, por consecuencia, conceptos verdaderos, <> 
bien imperfectamente munido y lIeno de conceptos falsos, es decir, 
segun que el individuo este 0 no en relaci6n armonica con la na
turaleza. EI equilibrio de - las diversas especies de' imigenes 0 el 
predomillio de una de entre elias, es la causa de la diversidad de 
espiritus. 

Hallamos, en 10 que se refiere a la existencia de la imaginacion, 
en los ninos, ideas muy encontradas; hay autot-es qUt se contradicen 
por una reaccion inexplicable. Dnos dicen que :=;i hay algo en ]a 

naturaleza del nino, que no se pueda poner en duda, es su imagina
cion, que el mecanismo de la inteligencia infantil es p,-obablemente 
m'lcho menos uniforme de 10 que suponemos a menudo. EI nino 
tiene una imaginacic>n muy manejable, pero muy materialista. Con 
facllidad admite todas las fice-iones, pero apoya cada una de elias 
sobre un fondo de realidad. Es necesario que las munecas u otros 
objetos materiales figuren para sus concepciones; asi, v. gr., si 
el nino juega a ser jinete, Ie haee falta una silla que represente el 
caballo (mas comun aun una escoba), unas tiras a guisa de riendas 
y una rama que figure el latigo. Todas sus imagenes 0 representa
ciones reclaman un punto de apoyo material; es verdad que estas 
imagenes se asientan libre e indiferentemente sobre todos los objetos, 
tomando todas las formas e irrradian en todos los sentidos, 

Oimos decir i menudo que los ninos carecen de una imaginacion, 
que no bay sino algunos privilegiados que estan dotados de ella. 
Imposible es negar esto si se entiende por ella la imaginacion crea
dora y potente del genio <5 del talento, falso si se la comprende en su 
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sentido mas modesto y bajo la forma corriente. A la imagen con
creta la substituye una generica mucbo mas neta. 

Caeria en error quien pretendiese considel-ar al nino como un 
ser puramente imaginativo, dominado completamente pOI' las ilusio
nes magicas tie sus brillantes fantasfas, sino que sus imagenes mas 
vivas y ricas las combina con la facultad muy positiva del mundo 
real. Dfcese que los ninos son ya obsenTadores, ya imaginativos; 
no aseveraremos que predomine una Ii otra cle estas dos tendencias, 
pero sf que ambas pueden coexistir sin anularse. 

Excepto Juan Jacobo Rousseau que siempre se ha aislado en SllS 

paradojas neganclo la imaginacion al par que la memoria: todos los 
grancles psic610gos y fil6sofos no cluclan en reconocer la precocidad clel 
desenvolvimiento de la imaginaci6n en la infancia, y tan es asi que 
clesde Kant hasta Mme. Saussure, toclos afirman que en la ninez la 
imaginaci6n es omnipotente, obligandose uno, mas que i extenderla, 
a gobemarla. 

Expuesto 10 anterior, esta en nuestro cleber hacer notar que otros 
psic610gos cle mas bajo cuno, ponen en cluda la existencia cle la 
imaginaci6n en los primeros anos de la vida, afirmanclo que, 10 que 
mucbos son llevados a llamar imaginaci6n, no es sino una amable 
divagaci6n clel espiritu, y continuan observando: si los ninos llama
dos «inventivos» superan a los otros cuando son pequeiios, no 
es fuego que dura, no son mas que fogosos.- La palabra expre
sa sus icleas,-caen cleb<ljo cle la media, en la epoca cle los estuclios 
serios, se estrellan, sucumben. La hoja usa la vaina. En efecto, la 
imaginacion muy precoz en elnino, encierra mas un desorden ligero 
que una cualidad. La buena inteligencia es la inteligencia equilibra
cia, la que es uniforme, calmacla, medida, a\'ara de sf misma. POI' 
nuestra parte, no nos inclinamos ni cle uno ni cle otro laclo, las opinio
nes son muy absolutas y nunca nada debe ser absoluto, sino todo 
relativo, como clice una frase que se va haciendo proverbio. Cree
mos que la mayoria de los ninos no son en g-eneral, sino durante 
un cierto lapso de tiempo, dominados pOI' su imaginaci6n. 

Deberiamos considerar como extrano y un poco anormal al nino 
que r ebusara tomar parte en los juegos 0 quedase incliferen
te ante las grandiosiclades del «pais azul ». Para concluir el 
punto: (Trabaja la imaginaci6n de la misma manera en todos los 
cerebros cle los ninos? La imaginaci6n de cacla nino puede estnr 
coloreada pOI' imagenes de un orden bien cliferente; la una vive en 
el mundo de los colores, la otra en el de la sombra, la tercera 
en el mundo oe la acci6n. 

MEMORIA Ii: IMAGINACI6N.--Sabemos que de la renovaci6n de las 
percepciones resulta el recuerdo y de la cle los recuerdos deriva a 
su vez la imagen. Luego, a la imagen concreta la substituye una ge
nerica mucbo menos neta y tan es asi que, cuando queremos repro 
clucir, en ausencia clel sujeto, los rasgos de un intimo amigo, encon
tramos gran dificultad y dificilmente 10 conseguimos, mientras qu e 
salimos airosos de nuestro empeno, si el que nos proponemos repro
ducir nos ha sido recien presentado 6 Ie vemos POI- primera ,-ez. La 
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memoria y la imaginacion no difieren sino por d sentllTIlento ya 
experimentado, presente en la primera y ausente en la segunda, 
como producto de una modificacion en los elementos conservados), 
el agrupamiento de estos elementos. Es, pues, en la memoria donde 
la imaginacion encuentra los materiales de sus constrLlcciones y es 
porIa asociacion, de la que hablaremos mas tarde, que estos n.a· 
teriales forman sintesis nuevas, no correspondiendo a objetos real
mente pel-cibidos_ Este proceso se encuentra el mismo en las formas 
superiores COIJ;lO en las infer-iores y banales de la imaginacion, con 
solo una diferencia de grade y no de naturaleza. 

Se ha buscado a veces la diferencia entre la memoria y la imagina
cion en el hecho de que los I-ecuerdos se nos imponen, son inde
pendientes de nuestra \'oluntad, de suerte que nos es imposible modi
ficar eI orden y de una m:lI1era general las relaciones, mientras que la 
imaginacion nos deja la posibilirlad de moclificar las relaciones de 
las imagenes. Esta distincion es muy justa en los casos simples, 
pero es necesario obsenrar que, cuanclo los reeuerclos cesan cle 
sel- precis os 0 que las im,igenes vU!:lvense imperiosas, estas re
laciones se debilitan. Me ha sido necesario intercalar estas ideas 
para que, en el desan-ollo ulterior del trabajo no tenga ne
cesidad de interrumpir los diferentes hecbos que citare. 

La memoria juega un 1"01 considerable en la imaginaci6n del niiio, 
y sus pseuclocreaciones no son, en mucbos casos, sino simples re
cuerclos de imagenes 6 ideas que han queclado fijadas en el cel-ebro 
infantil. 

ASOCIACION DE IMAGENES E !DRAS.-La evocaClOn de est ados 
secunclarios se produce en gran pal-te bajo la influencia cle una opera
cion llamada asociacion de ideas_ Hay asociaciones no solamente 
entre los estados I-epresentativos, sensaciones 0 icleas, sino tam bien 
entre los estaclos afectivos, entre las tendencias motrices e igualmente 
entre los fenomenos relacionados con una facultad cliferente. Hay 
que distinguir en esta operacion clos momentos muy diversos, que 
no bare mas que citar, la asociacion propiamente dicha y la evo
cacion. La construccion imaginatil'a reposa sobre una analog-fa, es 
decir, sobre una asociaci6n por semejanza parcial y a menudo acci
dental. 

La personificacion que anima toclos los sujetos a nuestra imagen, 
la metamOI-fosis que los transforma los unos en los otros, son las 
formas primitivas de la imaginacion y no son sino asociaciones pOI' 
semejanza_ Ahora bien, observando las formas superiores de la 
imaginacion vemos que no son sino un desarrollo extremo del sen
tido de la analogfa, una facultacl de sentiI' semejanza que escapa a 
la vulgaridad_ Los centros de asociaci6n, situados en la region 
fronto parietal tiencn una importancia especial y son la base de la 
il11aginacion_ Pasanclo de la generalidacl al estuclio particular clel 
niiio, encontramos que mnestra general mente bastante fineza y sa
gaciclad en sus comparaciones para hallar los semejantes, y el cono
cil11iento de la verdaclera relacion de las cosas, no es suficiente para 
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poner freno a la impulsion espontanea de sus impresiones. Antes 
que las cualidades de las cosas y las relaciones entre sl, sean sufi
cientemente conocidas para ser interesantes por sl mismas, no 
pueden atraerlo sino gracias a su facultad de asociacion y a su 
imaginacion. Una nota discordante en una audicion musical, no Ie 
llama la atencion como i nosotros; en revancba el nino amara 0 
detestari ciertos sonidos por cien razones para nosotros desco
nocidas. 

Ciertas personas coloran los sonidos que oyen, se imaginan, por 
ejemplo, que el sonido de una vocal 0 de una nota de musica, tiene 
un tinte particular que pueden describir exactamente. Los ninos 
poseen con gran vigor esta audicion coloreada. Flournoy de Gi
nebra encontro que, interrogados varios nii'ios sobre el color que 
despertaban en su mente los numeros, todos n~spondieron, y uno 
d~ ellos dijo: Uno, es blanco; dos, obscuro; tres, violeta; cuatro 
obscuro; cinco, I"osa etc., etc., el nueve era obscuro; el once verde 
subido; con 10 que llegaba Flournoy i la conclusion de que ciertas 
cifras se visualizan mas distintamente que otras. TI-es an os 
despues los examino de nuevo y encontro que visualizaban attn 
las cifras, pero no de la misma manera ni con el mismo color, nueve 
habia perdido su color yonce se habia transformado de verde 
subido en amarillo vil·o. Nuevas experiencias y nuevas asociaciones 
pueden transformar el tinte y el tono de los sonidos. 

Todo Ie es bueno al nino para que figure en sus concepciones. 
Esta pegado A sus ilusiones. lnstintivamente toma y no vuelve a 
soltal" el hilo que une sus imagenes a la realidad. Se observa a 
menu do er paso de la ilusion a la alucinacion. Las alucinaciones 
se desprenden de las ilusiones, como estas de las sensaciones, y 
el mismo procedimiento, la analogia, transforma las sensaciones en 
ilusiones y las ilusiones en alucinaciones. Entre unas y otras no hay 
sino diferencias de grado. 

LA AFECTIVIDAD.- La memoria y la imaginacion son de modo in
justo, relacionados exclusivamente a la inteligencia. Es muy cierto que 
se aplican sobre todo a estados representatil'os, pero Ribot muestra 
que hay una verdadera memol-ia afectiva. Todas las formas de la ima
ginaci6n creadora implican elementos afectivos, sosteniendo algunos 
psic610gos autorizados que la « emocion se une c1 la imaginacion en 
su forma estetic<I, pero no en su forma mecanica e intelectual:2>, 10 
que amplia el concepto de que todas las disposiciones afectivas 
cualesquiera que elias sean, pueden influir sobre la imaginacion 
creadora. Los estados afecti vos son capaces de reaparecer en la 
conciencia, como estados secundarios, sea suscitados pO!" el estado 
actual, gracias al mecanismo de la asociacion, sea espontaneamente 
o i voluntad, independientemente de todo hecho actual. La imagi
nacioll esti intimamente ligada al sentimiento y se modifica seglln 
las diversas direcciones que toma nuestra vida. De alii viene que 
algunos ninos yean un lado de la imagen y no otro; en unos, por 
ejemplo, domina el sentimiento poetico . en otros el espiritu cienti
lico y pl-actico. Los facto res afectivos desempenan aqui un gran 

17 
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pape!. Las personas irascibles al solo pensar en sus enemigos, 
sufren la colera del estado naciente. En otros, el solo recueroo de 
una emocion les sacude tan vivamente c.omo la emocion pri
mitiva. 

EI miedo 0 la colera, la alegria 0 la tristeza, el amor 0 el odio, 
dan a la imaginaci6n su molde y su color. Hay imagenes sonrientes, 
las hay melancolicas, dulces 0 tiernas, atormentadoras y terribles. 
Las verdaderas fuentes de inspiracion deben ser fijadas en la afecti
virlad. Esta intervencion es muy manifiesta. La intensidad y la \'i
vacidad, dignas de tenel- en cuenta, con la cual las imagenes 
aparecen en la conciencia, tiene momentos mas 0 menos fre
cuentes, segun que los individuos esten dotados de una especie 
de espontaneidad, de un instinto creador que pueda resolverse pOl' 
el anal isis de una 0 varias necesidades 0 tendencias a la vez afec
tivas y motoras. 

La afectividad (0 mejor dicho su imaginacion) da el resorte ne
cesario a las combinaciones imaginativas, imprimiendoles un color 
propio y contribllye a su originalidad. EI factor afectivo es el 
«fermento sin el eual ninguna creacion es posible». No se puede 
tener imaginacion viva si no se ama especial mente. Es pOI' el 1'01 

de los estados afectivos en la imaginacion que alcanzamos a ex
plicarnos su caracter espontaneo e ineonsciente. En todos los ninos 
Ja potencia imaginativa no existe en eJ mismo grado. Es una fa
cuJlad eminentemente variable que necesita ser estudiada especial
mente en cada nino, estudio que no se ha hecho y pOl' 10 cual 
estamos aun lejos de comprender con precision el trabajo de ima· 
ginacion en ellos. En Ja afectividad eneontramos Ja solucion del 
asunto. 

EL NINO Y LA ESPECIE.-Durante el primer perfodo del desarrollo 
de un individuo 0 de una raza, la imaginacion se confunde casi 
con las primeras tentativas torpes para comprender el sentido de las 
cosas. EJ pensamiento de los ninos como eJ de Jos pueblos pri
mitivos, esta, par asi decirlo, saturado de IT)itos. La analogia 
entre el nino y el hombre salvaje es evidente. Este no experimenta 
ningun sentimiento estetico par la naturaleza tomada en su conjunto, 
pero si, tanto uno como otro se conmueve ante los cambios de 
expresion de las fisonomias. El salvaje, como el nino, tiene 
explicaciones fabulosas, mezcla grotesca de ideas para todos los 
fen6menos, sean estos naturales 0 artificiales. 

EL NINO DE CAMPO . Y EL DE LA CIUDAD.-La riqueza y la va
,-iedad de la imaginacion difiere segun se la observe en el nino de 
la ciudad 0 en el del campo. En todas las manifestaciones donde se 
la puede consideru, el segundo, es aventajado pOI' el primero. 
Pero, en este, que ha vivido, pOI' ejemplo, en medio de libros de 
imagenes y de representaciones hechas, no hay como en aquel una 
aptitud tan intensa para el esfuerzo personal, que progresa con mas 
rapidez y se dirige mas facilmente a una observacion ligera 6 ~l una 
imitacion aproximativa de las cosas. 
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IMAGINACION Y JUEGo.-El juego ha nacido espontineamente del 
deseo de realizar una idea que seduce. La imagen es la idea c1omi
natriz. Cuando se pretende llevar a la realidad la idea del juego , 
es cuando el nino muestra los recursos de su imaginacion y trans
forma los objetos en batallones, canones, convoyes, munecas, bu
ques, etc. En el juego es donde el nino pone de manifiesto su 
naciente imaginacio n j en ellos im'enta, combina a su placer y se 
abandona libremente a los caprichos de su fantasia. Lo que Ie en, 
tusiasma sobre todo en el juego es la posibilidad de dar una form a 
visible al capricho del momento j es que el nino crea continuamente. 
Champfleury (] ) dice que, aun el agujero que el nino bace en tierra . 
es una creacion. Amontonando la tierra que saca de el, hace <mon
tanas» que Ie parecen de una altura considerable. 

Explicase perfecta mente la gran actividad y la extl-ema fecundidad 
de la imaginacion del nino, en 10 que concieme a sus diversiones. 
por el deseo de ser alguna cosa, de jugal' un rol, 10 que es, despues 
de todo, el motivo caracteristico y fundamental del juego. Una sola 
frase puede sel' el punto de partida de todo el proceso de una con
cepcion imaginativa. EI pape! que el nino se ha asignado en la 
ficcion, vuelvese para el completa I-ealidad, transformando todos los 
objetos que Ie rodean, los que siempre para el toman la apariencia 
y el sentido del pape! que les ba asignado. 

No podemos observar perfecta mente el juego de los niiios, puesto 
que cuando se da cuenta que Ie observan, trata de esquivarse. S e 
puede decir que el instinto del juego es mas potente y mas absoluto 
cuando el nino juega solo j en todo caso Ie absorve mas completa
mente. El juego en los ninos es esencialmente la realizacion de un 1'01 y 
de una situacion particular. Y tan es as! que cad a vez que se imagina 
ser un sold ado, un guia, un doctor, un caballo, esta idea Ie absorve 
y Ie hace olvidar las cosas que Ie rodean y alln su propia perso
nalidad, como que en sus fantasias imaginativas pierde a menudo 
hasta la conciencia de su condicion de ser humane y r elincha como 
el caballo 0 muerde como el perro. 

Fuera de 10s casas a base de existencia del objeto causa, hay otros 
en los que la invencion de personajes ficticios es el foco. Estos 
tienen un gran lugar en la vida del nino j sin embargo, puede ser que 
exista, si su imaginacion no tiene nada de morbido, sabre todo una 
agradable ilusion, un deseo ardiente de extinguir verdaderamente 
la realidad en sus ojos solitarios, donde companeros supuestos, 
perfectamente obedientes a la voluntad del pequeno jugadol-, hacen 
el papel de los que son verdaderos pero mas dificiles de dirigir. Esto 
no es real mente juego, sino simplemente una forma activa de! deliri,O, 
del placer de invental'. 

El juguete demasiado determinado gusta menos al nino que los 
objetos groseros e inacabados, de los que su imaginacion puede 
hacer 10 que quiere en algun rincon alejado, como Ie place, igno
rado de otras personas, donde su imaginacion no sufre ninguna 

(J ) Champfleury - «Les Enrants), pig. 154. 
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intervenci6n de cualquier persona de la casa. De ese modo, cuantos 
dramas espantosos y emocionantes se han desarrollado en un rincon 
obscuro, oculto a las miradas. 

Todos recordamos de nuestra infancia, la fascinacion de los rin
cones protegidos por colgaduras, tras las cortinas de las ventanas 
6 debajo de la mesa cuya carpeta lIegaba a I11UY cerca del suelo. 

LA TRANSFORMAcrON DE LOS JUGUETEs.- a) Ya hemos dicho que 
el nino tiene una imaginaci6n muy manejable, pero muy materialista; 
salvo excepciones de invenci6n de personajes ficticios, es necesario 
que las munecas U otros objetos materiales figuren para sus conce
pciones. 

La muneca tiene un lugar considerable en el dominio de los 
juegos infantiles, su forma humana satisface los instintos y los sen
timientos mas elevados. No es, aunque tal parece a pril11era vista, 
la l11uneca un juguete unicamente femenino, pues, pese a que los 
ninos pl-efieran a elias los caballos y otros animales, hay tambien 
en ellos una epoca en que les gusta divel-tirse con las munecas y no 
se muestran menos apasionados que las ninas. Tanto estas como 
aque\los se divierten cuidando sus bermanitas y hermanitos, con la 
solicitud y la ternura que acostumbran prodlg-ar a SliS munecas. 
Podemos, no obstante. constatar basta que punto esta ilusion es com
pleta, transportando las cosas del mundo real en alas de su imagi
naci6n activa, a un ' nuevo mundo puramente imaginativo, como se 
ve, por ejemplo, por la fideliJad con que los ninos imitan las escenas 
de las que ban sido testigos en la vida ordinaria 0 las que les han 
contado. Gustales poner en escena sus cuentos favoritos. EI juego 
pllede producir no solamente una viva realizaci6n imaginativa, sino 
tambien una especie de dulce illlsion permanente. 

La transfor-macion imaginativa de las cosas mas particularmente 
las tendencias a dotar de vida it los objetos inanimados, entra siem
pre mas 0 menos en todas las diversiones infantiles. Algunas veces 
esta transformacion es tan intensa que ocupa vivamente toda la 
conciencia, substrayendola de las percepciones reales, y se desen
"uelve como en un sueno, teniendonos inmoviles. extaticos, casi 
contemplativos de 10 que sucede a nuestro alrededor. 

b) Existe una especie de accion reciproca entre los sentidos y la 
imaginacion, y esto es 10 que nos induce ;I proyectar en el mundo 
de la realidad, fuera de nosotros, nuestra fantasia, dandole as! una 
residencia visible y cil-cunscripta. Se proyectan a cada instante en 
d mundo real las imagenes brillantes de los libros favoritos, y cuan
tos objetos apropiados se presentan a sus ojos, unen las imagenes 
que despiertan sus recuerdos. Esto era 10 que pasaba al autor en 
sus primeros anos. Hubo una epoca en que la lectura de novelas 
Ie entusiasmaba. Tomaba una y, a las primeras paginas, ya tenia 
elegido el sitio 0 casa, conocido, donde se desarrollaba la trama. 
A veces la casa 6 sitio elegido existente, Ie era desconocido y, sin 
embargo, desenvolvia alli los diversos pasajes de la obra. Los per
sonajes eran representados por las personas mas conocidas y otro 
tanto sucedia con los animales. 
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c) Logico es pensar que el nino no puede penetrar en el pais de 
los cuentos sino posee la !lave del lenguaje. Dificil es comprender la 
fascinacion de una bistoria para los ninos. Un cuento es la repre· 
sentacion verbal cle una escena 6 de una accion y el procedimiento 
de realizacion imaginativa) depende, en este caso, del efecto esti· 
mulante de las palabras en la asociacion de ideas. 

El nino nos escucba mas de 10 que nosotros pens amos y prueba 
de ello son las que nosotros lIamamos vulgarmente «salidas,>, que 
no son otra cosa smo imagenes fijadas que brotan a la luz en un 
momento daclo y confunden a los que los oyen. Como el nino esta 
tentado a creer exactas las imaginaciones que Ie pasan por la mente, 
con mas fuerte razon las ideas expresaclas en su presencia, se yuel
yen para el inmediatamente tantas crencias, basta una cierta edad, 
cuando viene la duda. Piensese por ello el peligTo de las opiniones 
falsas y de las apreciaciones erroneas emitidas delante de jo\'enes 
oyentes, que no saben alln basta que punto la palabra humana es 
perfida y mentida. 

Cuando se relata un cuento a un nino y luego se Ie explica, en 
mucbos casos esto lIega a irritarle, 0 en la mayoria de las veces Ie 
incomoda, porque ello viene f1 destruir la idea que se habia forjado 
pOI' si solo. EI becho de que pida, se Ie rep ita el cuento favorito 
siempre fielmente, prueba que la realizacion imaginativa continua aun 
despues de habel' cesado de leerlo 6 de escucharlo j ha agregado 
algo al mundo misterioso que en el se agita y ofrece un nuevo cam
po a sus felices imaginaciones. Soiza Reilly en su original libro 
« El alma de los perros », nos trae una pagina de perfecta psico
logia infantil que se ajusta exactamente al parrafo anterior, dice: 

- «Quieres un cuento, nene? 
- Si, abuelita, Pero un cuento lindo. . .. Cuentame el cuento de 

la novia del gaio. 

Luego agrega: 

« De todas esas bistorias 10 que sZ'empre mas me conmovia el'a 
la leyenda de la novia del gato » .". 

« Asi si empre tenninaba el cuento de mi abuela. Yo me dormia en 
« sus brazos santamente. Y sonaba. Sonaba con las monjitas, Y so
"naba tamhien que yo era el diablo. Y que ell as ponian sus besos 
en mi boca» .,' 

i Porque les gustan tanto los cuentos a los ninos? La soluci6n debe 
buscarse en el amplio poder de imaginarse que poseen, pero hay 
que atribuil' una gran parte a la curiosidad. 

DUI'ante anos, el pequeno, librado a cuidados mercenarios no oye 
mas que cosas absurd as, bistorias sorprendentes, anecdotas invero
similes. Tanto se les aten'a, tanto se les espanta con el relato de 
seres fantasticos, que, ourante la noche, turban Sll sueno y de dia 
exaltan su imaginacion. Sin embargo, Leboulaye afirma que el nino 
que se divierte 0 se espanta con los cuentos de badas, no se en
gana ni lin instante, As! sera. 

Es suficiente observar de cerca a los ninos pal'a llegar a la con
clusion, que tienen una imaginacion incomprensiblemente mas poten-
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te que la de los adultos y tan viva que Ie permite analizar mental
mente 10 que no alcanzan los sentidos. 

TRANSFORMACION IMAGINATlVA DE LOS OB)ETOS. - Encontramos 
ampliamente tratado este punlo en el nombre que los ninos dan a 
los objetos. La asimilacion de 10 que parece nuevo y extrano con 
las cosas familia res, sugiere al nino toda clase de hermosas image
nes . Lo anima y 10 personifica todo. Las cosas mas insignificantes 
se mueven al soplo de la fantasia infantil. 

Escribia Miss Jean Ingelow hablando de su infancia: (A la edad 
de dos aiios 0 poco mas, y clurante mas cle un aiio tenia la costum
bre de atribuir una inteligencia semejante a la mia, como ella des
arrollacla, no solamente a todos los seres animados, sino a las 
pieclras mismas y a los objetos fabricaclos. Pensaba que los guija
rros cle la carretera clebian clisgustarse cle estar obligaclos a queclar 
inmoviles y cle no \'er sino 10 que les rocleaba. Tambien, cuanclo 
salia con mi canastita, alzaba a \'eces uno 0 clos cle ellos, lIevrmdo
los conmigo para cambiados de vecindad; lI egada al termino cle 
mi paseo los colocaba en tierra persuadida de que estarian conten
tos cle ver un nuevo espectaculo ». 

Esta facultad cle los niiios de \'il'ificar y personificar todas las co
sas constituye una de las manifestaciones mas impol-tantes de la ima
ginaci6n infantil. De la contemplaci6n imaginativa de las cosas, el 
niiio no observa sino a medias 10 que tiene bajo los ojos, no ob
serva mas que uno 6 clos cletalles de un supremo interes para el, 
sea la forma 6 la acci6n. EI campo mismo de los objetos orclinarios 
puecle ser violaclo, transformaclo por la varilla magica cle la fantasia 
infantil. Los niiios creen seriamente que la mayor parte cle las co
sas son vivientes y clotaclas de sentlmiento. 

LA MENTlRA Y LA IMAGINACION.- EI niiio tambien aguza su ima
ginaci6n tl-atanclo cle evitar los castigos e inventando frases y aun 
escenas completas. Cuan fecunda presentase su imaginaci6n y de 
cuantos meclios y argumentos hecha mana para librarse del «chi
cote »-Salvo los casos en que el mentir aparece como forma mor
bosa, en que se miente por hacerlo y nada mas, en toclas las demas 
oportunidades hay un vasto campo pronto al examen, donde menu
dean no pocas imagenes originales ni menor numero de escenas de 
tono realmente imaginativo. Bien, pero hay casos en que se miente 
sin saberlo. El niiio, como se ba clicho ya, obsel-va un lado, una 
faz cle la cuestion y las demas, las deja pasar por alto sin conce
derles atencion. 

Los testigos que refieren un hecho, aunque sean de una sinceri
clad perfecta, de una llOnestidacl irrepl-ochable, cle una competencia 
suficiente, los vemos contraclecil-se, estar su cleclal-acion en oposi
cion a las de orros te3tigos cle iguales concliciones. Si esto, pues, 
sucecle en los aclultos, que no podremos encontrar en los niiios mu
cho mas expuestos al error incollsciente. Esto permite, poclamos 
asegunlr, que no siempre el niiio es culpable de la mentira que 
dice, pues, bien puede parecerle a el muy exacto, 10 que para los 
que no viven su munclo es falso. La imaginaci6n que se ahorra, 
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desterrando la mt'ntira de la vida psiquica del nino, puede muy 
bien dirigit-se en otro sentido, cultivarla en otra direcci6n, encau
zanclola antes que desborde en forma de deli rio, casos que han su
cedido y pasan a menudo en 10 mas profundo de la psiquis in
fanti!. 

EL D1BUJO EN LOS NINOS_-Existe otro dominio de la actividad in
fantil, proximo al juego, donde se encuentra mezclada la imaginacion 
it la realidad: los dibujos. . 

Una de las formas mas interesantes del estudio del nino es aque
lla en la que la actividad artistica empieza a desatTollarse. Spencer 
y todos los observadores de la especie humana han notado el gusto 
del nino por el dibujo. 

Sus esfuerzos espontaneos par representar animales, casas, pai
sajes, frutas y todo 10 que Ie rodea son mundialmente conocidos. 
A todos los ninos placeles vet- estampas y es su marcada tendencia 
a la imitacion la que les inspira el deseo de hacerlas 0 rept-oducir
las. Podra observarse en 103 dibujos que agrego a t'sta monogra· 
fia, hechos par alumnos de diferentes grados de la Escuela Anexa 
de la Universidad de La Plata, que, en sus representaciones de la 
figura humana, hacen siempre, 10 que confirma la asercion de un 
profesor de dibujo: «las cabezas sin bastante cerebro ».-Las Ot-e
jas no las hacen, pues las consideran como apendices inutiles, si 
las dibujan, las colocan de un mismo lado de la cabeza. EI ojo en una 
cabeza de perfil, esta represt'ntado todo abierto como si fuese vista 
de frente . Las cabezas las hacen redondas, nunca 0 muy raras 
veces cuadradas; luego un ovalo pat-a el tronco, y dos lineas, it 
veces una sola, pat-a representat- las piernas y un prolongamiento 
cualquiera que indica los pies. En la cabeza algunas myas y pun
tos para significar los ojos, la nariz, la boca. Los brazos en la 
fignra es uno de los puntos mas curiosos: a veces una sola linea 
tiene la pretension de representar uno y otro brazo. Luego avan
zando, colocan dos brazos en el cuello 0 en las piernas. Mas aun 
que los brazos es interesante la consideracion de los dedos disena
dos en la figura humana por el lapiz infanti!. La aritmetica de los 
ninos en este punto no es muy rigurosa, colocando i veces un nu
mero excesivo de dedos y en otras ocasiones el error es par de
fecto. Vese tambien que la nocion de la opacidacl, no existe en los 
ninos (y tanto esto como las leyes de perspectiva y la cle las pro
porciones de optica son constantemente violadas) pues: colocado el 
sombrero sobre la cabeza dibujada, se ve aparecer la parte supe
rior de esta, y los cabell os a traves de aque!. 

EI nino coloca un ojo todo abierto en la cara de perfil, pe;o 
por eso mismo, por verlo todo abierto, coloca un segundo mas, 
cerca del primero. En este grotesco resultado, se manifiesta la 
fuerza del torrente del habito mental, fuerza a la cual, hasta tal 
punta no puede substraerse el nino, que muchas veces pinta una 
cara con dos ojos y dos orejas aunque tenga clelante un modelo de 
una cara dibujada de perfil. En todos los casos semejantes i este, se 
ve que 10 nuevo se asimila y adapta a 10 viejo. La figura habi-
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tual del hombre en la memoria del nino, absorbe los elementos 
del modelo que ponemos delante de el (Compayre). 

Un dibujo suele ser para los ninos como un juguete, el ninito 
de 8 a 10 anos Ie hablara como a un ser viviente. La grandeza 
de los espectaculos de la naturaleza no dice nada al nino puesto 
que el sentimiento de 10 sublime nace de un proceso mas com
plejo de la imaginaeion, como ya se ha dicho. 

EI sentimiento de la belleza en el nino no se manifiesta en sus 
dibujos que' no trazan ninguna intencion estetic:a. Lo bello pal-a 
el es un hombre 0 una cas a, etc. Pero, habria mucha impruclencia 
en querer apreciar la naturaleza de la representacion mental, conce
bida 6 percibida que dirige su trabajo, segun la producci6n cle su 
pluma 0 de su lapiz; es necesario tener en cuenta su ignorancia 
tecnica que Ie impide I-epresentar con exactitud su pensamiento. 
Indudablemente el nino percibe, concibe mucho mejor que dibuja. 
No dispone de los utiles necesarios para la ex presion de su pensa
miento. Segun la feliz expresi6n de un psicologo, el nino sabe 
leer (es decir, reconoce la forma de los objetos), pero no sa be 
esc:ribir. Se acostumbra a las fOI-mas que traza y las cree co
rrectas, as! es que, tiene impresiones y las sigue, p. ej., exagera 
la nariz en las figuras \'istas de perfil, 10 que no prueba que no 
mire verdaderamente su molielo; es que, en lugal- de \'er real
mente 10 que tiene delante de sus ojos se pierde en sus imagenes. 
no percibe realmente las cosas sino confusas, a traves del vela 
y de las brumas de sus anteriores representaciones. 

LA COMPOSICION.- EI gran escritor ruso, el conde Toistoi, f'n 
su libra «La Escuela de Yasnaia Poliana », dice respecto a las 
composiciones de los ninos: « EI mismo alumno, que llora porque 
tiene que describir un banco, expresara muy bien un sentimiento 
de amor 0 de odio, el encuentro de Jose con sus hermanos, 0 una 
I-ina con sus camaradas », y en otra parte: ¢. EI cI!a en que hice 
relatar a los alumnos de la escuela de Yasnaia Poliana un suceso cual
quiera, todos se pusieron tan contentos como si se les hubiera 
hecho un regalo ». 

Piensa Toistol qne los maestros se equivocan cuando escogen 
como primeros asuntos de composicion, la descripcion de un objeto, 
de un banco 0 de una mesa p. ej., creyendo el, no sin razon, que 
esas descripciones que no ponen en juego mas que la imaginacion 
representativa, interesan mucho menos al alumno que contar una his
toria. Mas, al lado del bien esta el mal y no cuesta mas trabajo a 
los detractores cle la imaginacion el senalar sus peligros que a sus 
admiradores hacer valer sus ventajas. 

Se juzgara por las composiciones adjuntas, que existe en el nino 
[rente a la imaginacion puramente reproductora, una otra en gran 
parte creadora. La composicion literaria pone en jUf'go todas las 
facultades del espiritu, memoria, entendimiento, etc., pero la imagi
nacion desempena en elias un papel importante sobre todo cuando se 
trata de escribir una narracion 0 una clescripcion. 
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LAS MATEMATICAs.-Las matematicas cierran el paso a la crea
cion, son exclusivas. Todo en elias es problema y toda cuestlon 
se resuelve por logica. Sin embargo, puede hallarse imaginacion 
creadol-a, y no poca, haciendo hacer a los ninos ennnciados de pro
blemas, donde podrin desarrollal- desde el mas simple de la forma 
siguiente: 

Si a vale b, cuanto vale c que es de la misma condicion, hasta el 
de forma m:-is compleja. En los enunciados, en mi poder y de los que 
adjunto algunos, hechos por alumnos de la Escuela Anexa, notase 
una crisis del razonamiento en el 40 grade y en general una pobreza 
de imaginacion. El hacer que los ninos hagan enunciados, es bueno 
para cultivar la imaginacion, pero no para resolver el asunto de la 
imaginacion. 

ALFREDO D. CALCAGNO. 


