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Ju ga mos to do el tiem po: a jue gos de po der, jue gos de flir- 
teo, se xua les y de pa re ja, jue gos de com pe ti ción, jue gos
con nues tros ami gos…; des de con cur sos de es ta tus has ta
com ba tes de pa re ja le ta les. El mun dial men te re co no ci do
Dr. Eric Ber ne, crea dor del sis te ma de psi co te ra pia in di vi- 
dual y so cial de no mi na do Aná li sis tran sac cio nal, ex po ne en
es ta obra las tác ti cas y ma nio bras in cons cien tes así co mo
las emo cio nes ocul tas que ri gen nues tra vi da a tra vés de los
jue gos co ti dia nos. A par tir de su pu bli ca ción ori gi nal, ha ce
cua tro dé ca das, «Jue gos en que par ti ci pa mos» re vo lu cio nó
nues tro en ten di mien to de lo que real men te ocu rre cuan do
nos re la cio na mos.
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A mis pa cien tes y dis cí pu los, quie nes me en se ña- 
ron más y más, y es tán aún en se ñán do me acer ca

de los jue gos y el sig ni fi ca do de la vi da.



Juegos en que participamos Eric Berne

3

PRE FA CIO

Es te li bro es tá pre pa ra do prin ci pal men te co mo una con ti- 
nua ción de mi li bro Tran sac tio nal Ana l y sis in Ps y cho the ra- 

py[1], pe ro ha si do pla nea do en tal for ma que pue da ser leí- 
do y en ten di do in de pen dien te men te. La teo ría ne ce sa ria
pa ra el aná li sis, y el cla ro en ten di mien to de los jue gos, es tá
com pen dia da en la Par te I. La Par te II con tie ne las des crip- 
cio nes in di vi dua les de ca da jue go. La Par te III con tie ne nue- 
vo ma te rial teó ri co y clí ni co que, agre ga do al an ti guo, ha ce
po si ble en ten der has ta cier to pun to lo que sig ni fi ca es tar li- 
bre de jue gos. Pa ra aqué llos que de seen ma yor in for ma- 
ción, es tá el pri mer vo lu men. El lec tor de am bos li bros no- 
ta rá que ade más de los ade lan tos teó ri cos, hu bo al gu nos
pe que ños cam bios en la ter mi no lo gía y pun to de vis ta, ba- 
sa dos en más lec tu ra y nue vo ma te rial clí ni co.

La ne ce si dad de es te li bro que dó de mos tra da por la
cre cien te de man da, por par te de es tu dian tes y oyen tes, de
lis tas de jue gos y de más de ta lles acer ca de és tos, men cio- 
na dos bre ve men te co mo ejem plos en una ex po si ción ge- 
ne ral de los prin ci pios del aná li sis tran sac cio nal.

Agra de ce mos a es tos es tu dian tes y oyen tes, y es pe cial- 
men te a los mu chos pa cien tes que, pues tos al des cu bier to,
in di ca ron o nom bra ron nue vos jue gos; y en par ti cu lar a la
se ño ri ta Bár ba ra Ro sen feld por sus mu chas ideas acer ca del
ar te y el sig ni fi ca do de es cu char; y a los se ño res Mel vin Bo- 
y ce, Jo se ph Con can non, doc tor Frank lin Ernst, doc tor Ken- 
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ne th Ever ts, doc tor Gor don Gri tter, doc tor Ray Poin dex ter y
la se ño ra Fran cés Ma tson en tre otros, por su in de pen dien te
des cu bri mien to y acer ta da con fir ma ción del sig ni fi ca do de
mu chos jue gos. Clau de Stei ner, an tes di rec tor de in ves ti ga- 
cio nes del San Fran cis co So cial Ps y chia try Se mi nars y aho ra
en el De par ta men to de Psi co lo gía de la Uni ver si dad de Mi- 
chi gan, me re ce es pe cial men ción por dos co sas. Él con du jo
los pri me ros ex pe ri men tos que con fir ma ron mu chos de los
pun tos teó ri cos que se dis cu ten aquí, y co mo re sul ta do de
esos ex pe ri men tos ayu dó con si de ra ble men te a acla rar la
na tu ra le za de au to no mía e inti mi dad. Gra cias tam bién a la
se ño ri ta Vio la Li tt, Se cre ta ria-Te so re ra de los Se mi na rios, y
a la se ño ra Ma ry Wi llia ms, mi se cre ta ria par ti cu lar, por su
con ti nua ayu da, y a An ne Ga rre tt por su ayu da al co rre gir
las prue bas.

NOTA: SE MÁN TI CA

Por co mo di dad, los jue gos es tán des cri tos fun da men tal men te
des de el pun to de vis ta mas cu lino a me nos que sean cla ra men- 
te fe men i nos. Así, al prin ci pal ju ga dor se le de sig na ge ne ral- 
men te co mo «él», pe ro sin pre jui cio, ya que en la mis ma si tua- 
ción, a me nos que se in di que en otra for ma, po dría fá cil men te
de sig nar se co mo «ella», mu ta tis mu tan dis. Si el pa pel de la mu- 
jer di fie re sig ni fi ca ti va men te del hom bre, se tra ta se pa ra da- 
men te. El te ra peu ta es asi mis mo de sig na do, sin pre jui cio, co- 
mo «él». El vo ca bu la rio y el pun to de vis ta es tán pri mor dial- 
men te orien ta dos ha cia el prac ti can te clí ni co, aun que los
miem bros de otras pro fe sio nes pue den en con trar in te re san te o
útil es te li bro.

El aná li sis tran sac cio nal del jue go de be ser dis tin gui do cla- 
ra men te de su cre cien te her ma no, el aná li sis ma te má ti co del
jue go, aun cuan do al gu nos de los tér mi nos em plea dos en el
tex to, ta les co mo «ajus tar las cuen tas», son aho ra res pe ta ble- 
men te ma te má ti cos. Pa ra un exa men de ta lla do de la ma te má ti- 
ca de los jue gos, vea Gan tes & De ci sions, por R. D. Lu ce and
H. Rai ffa[2] - Car mel, Ca li for nia, ma yo 1962.
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INTRO DUC CIÓN

1. Re la cio nes so cia les

La teo ría de las re la cio nes so cia les que ha si do de li nea da
con al gu na ex ten sión en Tran sac tio nal Ana l y sis[1], pue de
con cre tar se co mo si gue.

Spi tz ha des cu bier to[2] que los ni ños pe que ños pri va dos
del con tac to fí si co du ran te un lar go pe río do, tien den a de- 
cli nar irre mi si ble men te y es tán pro pen sos a su cum bir even- 
tual men te a una en fer me dad in ter cu rren te. En efec to, es to
sig ni fi ca que lo que él lla ma pri va ción emo cio nal, pue de te- 
ner un re sul ta do fa tal. Es tas ob ser va cio nes dan pa so a la
idea del ham bre de es ti mu lo, e in di can que las más fa vo re- 
ci das for mas de es tí mu lo son aque llas su mi nis tra das por la
inti mi dad fí si ca, con clu sión no di fí cil de acep tar so bre la ba- 
se de la ex pe rien cia dia ria.

Un fe nó meno pa re ci do se ob ser va en los adul tos so me- 
ti dos a la pri va ción sen so rial. Ex pe ri men tal men te, una pri- 
va ción así pue de pro vo car una psi co sis tran si to ria, o cuan- 
do me nos dar lu gar a per tur ba cio nes men ta les tem po ra les.
En el pa sa do, la pri va ción sen so rial y so cial te nía efec tos si- 
mi la res en in di vi duos con de na dos a lar gos pe río dos de
con fi na mien to so li ta rio. En ver dad, el con fi na mien to so li ta- 
rio es uno de los cas ti gos más te mi dos aun por pri sio ne ros
acos tum bra dos a la bru ta li dad fí si ca[3], [4] y es aho ra un pro- 
ce di mien to co no ci do pa ra in du cir a la su mi sión po lí ti ca. (A
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la in ver sa, la me jor de las ar mas co no ci das contra la su mi- 
sión po lí ti ca, es la or ga ni za ción so cial)[5].

En lo bio ló gi co, es pro ba ble que la pri va ción emo cio nal
y sen so rial tien da a traer o pro vo car cam bios or gá ni cos. Si
el sis te ma re ti cu lar ac ti va dor[6] del ce re bro no es su fi cien te- 
men te es ti mu la do, pue den ocu rrir cam bios de ge ne ra ti vos
en las cé lu las ner vio sas, al me nos in di rec ta men te. Es to pue- 
de ser un efec to se cun da rio de bi do a la nu tri ción de fi cien- 
te, si bien és ta, en sí, pue de ser un pro duc to de la apa tía,
co mo en los ni ños que pa de cen ma ras mo. De aquí pue de
es ta ble cer se una ca de na bio ló gi ca que lle va, des de la pri- 
va ción emo cio nal y sen so rial, a la apa tía, a los cam bios de- 
ge ne ra ti vos, y la muer te. En es te sen ti do, el ham bre de es- 
tí mu lo tie ne la mis ma re la ción con la su per vi ven cia del or- 
ga nis mo hu ma no, que el ham bre de ali men tos.

Así, no só lo bio ló gi ca men te, sino tam bién psi co ló gi ca y
so cial men te, el ham bre de es tí mu lo es, en mu chas for mas,
pa ra le la al ham bre de ali men tos. Tér mi nos co mo mal nu tri- 
ción, sacie dad, gour met, as ce ta, ar tes cu li na rias, y buen co- 
ci ne ro, son fá cil men te trans fe ri dos del cam po de la nu tri- 
ción al cam po de la sen sación. La so brea li men ta ción tie ne
pa ra le lo en la so bres ti mu la ción. En am bas es fe ras, ba jo
con di cio nes co rrien tes en que hay su fi cien tes pro vi sio nes
dis po ni bles y un di ver so me nú es po si ble, la elec ción que- 
da rá de ter mi na da por la idio sin cra sia del in di vi duo. Es po si- 
ble que al gu nas o mu chas de es tas idio sin cra sias es tén
cons ti tu cio nal men te de ter mi na das, pe ro es to no tie ne re la- 
ción con los pro ble mas que dis cu ti mos aquí.

El in te rés del psi quia tra so cial, en el asun to, es tá en lo
que su ce de cuan do en el cur so nor mal del cre ci mien to el
ni ño es se pa ra do de la ma dre. Lo que se ha di cho has ta
aquí, pue de con cen trar se en el «co lo quia lis mo»[7]: «Si no te
aca ri cian, tu es pi na dor sal se se ca rá», por tan to, cuan do el
pe río do de es tre cha inti mi dad con la ma dre ha ter mi na do,
el in di vi duo se en cuen tra, el res to de su vi da, en fren ta do
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con un di le ma contra el que su des tino y su per vi ven cia lo
em pu jan cons tante men te. Por un la do es tán las fuer zas bio- 
ló gi cas, psi co ló gi cas y so cia les que se opo nen al ca mino de
la inti mi dad fí si ca, al es ti lo in fan til; del otro, es tán sus es- 
fuer zos cons tan tes por con se guir la. En la ma yo ría de los ca- 
sos aca ba por tran si gir. Se re sig na a más su ti les y aun sim- 
bó li cas for mas de inti mi dad, has ta que un sim ple salu do lle- 
ga a ser vir, has ta cier to pun to, a su pro pó si to, aun que su
ori gi nal anhe lo de con tac to fí si co per ma nez ca in có lu me.

Es te pro ce so de tran sac ción pue de lla mar se en va rias
for mas, ta les co mo su bli ma ción; de cual quier mo do que se
le lla me, el re sul ta do es la par cial trans for ma ción del ham- 
bre de es tí mu lo in fan til en al go que pue de lla mar se ham bre
de re co no ci mien to. Con for me las com ple ji da des de la tran- 
sac ción au men tan, ca da per so na se vuel ve más y más in di- 
vi dual en su bús que da de re co no ci mien to, y son es tas di fe- 
ren cias las que pres tan va rie dad a las re la cio nes so cia les y
las que de ter mi nan el des tino del in di vi duo. Un ac tor de ci- 
ne pue de ne ce si tar cien tos de «ca ri cias» se ma na les de ad- 
mi ra do res anó ni mos pa ra evi tar que se «se que su es pi na
dor sal», mien tras que un cien tí fi co pue de con ser var se men- 
tal y fí si ca men te sano con una «ca ri cia», al año, de un ma- 
es tro res pe ta do.

«Ca ri cia» pue de usar se co mo tér mino ge ne ral pa ra el
con tac to fí si co; en la prác ti ca pue de to mar va rias for mas.
Al gu nas per so nas aca ri cian, li te ral men te, a un ni ño; aqué- 
llas lo abra zan o le dan pal ma das, mien tras otras lo pe lliz- 
can ju gue to na men te o le dan gol pe ci tos con la pun ta de
los de dos. To das esas for mas tie nen sus aná lo gos en con- 
ver sación, así que po dría uno pre de cir có mo tra ta ría un in- 
di vi duo a un ni ño, con so lo es cu char lo ha blar. Ex ten dien do
su sig ni fi ca do, la pa la bra «ca ri cia» pue de em plear se pa ra
de no tar cual quier ac to que im pli que el re co no ci mien to de
la pre sen cia de otro. Así, ca ri cia pue de usar se co mo la uni- 
dad fun da men tal de la ac ción so cial. Un cam bio de ca ri cias
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cons ti tu ye una tran sac ción, la cual es la uni dad de las re la- 
cio nes so cia les.

En cuan to se re fie re a la teo ría de los jue gos, lo prin ci- 
pal es que cual quier re la ción so cial tie ne una ven ta ja bio ló- 
gi ca so bre la fal ta de re la cio nes. Es to ha si do ex pe ri men tal- 
men te de mos tra do en el ca so de ra tas, a tra vés de sor pren- 
den tes, ex pe ri men tos lle va dos a ca bo por S. Le vi ne.[8] En
ellos que dó de mos tra do que no só lo el de sa rro llo fí si co,
men tal y emo cio nal era afec ta do por el con tac to di rec to,
sino tam bién la bio quí mi ca del ce re bro y aun la re sis ten cia
a la leu ce mia. Lo sig ni fi ca ti vo de es tos ex pe ri men tos fue
que tan to el con tac to sua ve, co mo los do lo ro sos cho ques
eléc tri cos, eran igual men te efec ti vos pa ra fo men tar la salud
de los ani ma les.

La va lua ción de lo que se ha di cho has ta aquí nos ani ma
a pro ce der en ton ces con ma yor con fian za y se gu ri dad a la
si guien te sec ción.

2. Em pleo del tiem po

Con ce di do que el ma ne jo de los ni ños, y su equi va len te
sim bó li co en los adul tos, el re co no ci mien to, tie nen un va lor
pa ra la su per vi ven cia, la cues tión es, ¿y des pués qué? En
tér mi nos de to dos los días ¿qué pue de ha cer la gen te des- 
pués de cam biar salu dos, ya sea que el salu do con sis ta en
un co le gial ¡ho la! o en un ri to orien tal que tar de va rias ho- 
ras? Des pués del ham bre de es tí mu lo y del ham bre de re- 
co no ci mien to, vie ne la ne ce si dad de pro gra ma ción. El per- 
pe tuo pro ble ma de los ado les cen tes es: «¿Qué de cir le a
ella (él) des pués?». Y pa ra mu chas per so nas, ade más de los
ado les cen tes, no hay na da tan in có mo do co mo un lap so
so cial, un pe río do de si len cio cuan do nin guno de los pre- 
sen tes pue de pen sar en al go más in te re san te que de cir
que: «¿No les pa re ce que las pa re des es tán per pen di cu la- 
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res es ta no che?». El eterno pro ble ma del ser hu ma no es el
de pro gra mar su tiem po. En es te sen ti do exis ten cial, la fun- 
ción de la vi da so cial es la de pres tar ayu da mu tua pa ra es- 
te pro yec to.

El as pec to fun cio nal del em pleo del tiem po pue de lla- 
mar se pro gra ma ción. Tie ne tres as pec tos: ma te rial, so cial e
in di vi dual. El más co mún, con ve nien te, có mo do y uti li ta rio
mé to do de pro gra mar el tiem po, es por me dio de un plan
di se ña do pa ra tra tar con lo ma te rial de la rea li dad ex ter na:
lo que co mún men te lla ma mos tra ba jo. Tal plan es lla ma do
téc ni ca men te una ac ti vi dad; el tér mino «tra ba jo» no es
apro pia do, por que una teo ría ge ne ral de la psi quia tría so- 
cial de be re co no cer que las re la cio nes so cia les son tam bién
una for ma de tra ba jo.

La pro gra ma ción ma te rial sur ge de las vi ci si tu des en- 
contra das al tra tar con la rea li dad ex ter na; nos in te re sa aquí
só lo has ta don de las ac ti vi da des ofre cen una oca sión de
«ca ri cia» o re co no ci mien to, y otras for mas más com ple jas
de re la cio nes so cia les. La pro gra ma ción ma te rial no es pri- 
mor dial men te un pro ble ma so cial; en es en cia, es tá ba sa da
en la ela bo ra ción de da tos. La ac ti vi dad de cons truir un
bar co des can sa en una lar ga se rie de cál cu los y me di das, y
cual quier in ter cam bio so cial que ocu rra, de be es tar su bor- 
di na do a ellos pa ra pro ce der a la cons truc ción.

La pro gra ma ción so cial, por con si guien te, re sul ta un in- 
ter cam bio ri tual o se mi rri tual, lo que ge ne ral men te lla ma- 
mos bue nos mo da les. Los pa dres de to das par tes del mun- 
do en se ñan a sus hi jos bue nos mo da les, lo que sig ni fi ca
que se pan salu dar co rrec ta men te, co mer co rrec ta men te,
cor te jar en for ma ade cua da, y có mo por tar se en una ce re- 
mo nia luc tuo sa; y tam bién có mo lle var una con ver sación
con las res tric cio nes y re fuer zos apro pia dos. Las res tric cio- 
nes y re fuer zos cons ti tu yen tac to o di plo ma cia uni ver sal o
lo cal. Eruc tar en las co mi das o pre gun tar por la es po sa de
otro, son alen ta dos o prohi bi dos se gún la an ces tral tra di- 
ción lo cal, y en ver dad exis te un al to gra do de co rre la ción
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in ver sa en tre es tas dos tran sac cio nes. Ge ne ral men te, en los
lu ga res don de la gen te eruc ta en la me sa, es in dis cre to pre- 
gun tar por las mu je res de la fa mi lia; y en los lu ga res don de
se acos tum bra pre gun tar por la es po sa del an fi trión, es una
in co rrec ción eruc tar en la me sa. Ge ne ral men te, un ce re mo- 
nial de cum pli do pre ce de a las se mi rri tua les con ver sacio nes
de ac tua li dad, y es tas úl ti mas pue den dis tin guir se lla mán- 
do las pa sa tiem pos.

Con for me las per so nas se van co no cien do me jor, más y
más se des li za la pro gra ma ción in di vi dual, así que em pie- 
zan a ocu rrir «in ci den tes». Su per fi cial men te, es tos in ci den- 
tes pa re cen ser for tui tos, y pue den ser des cri tos así por las
per so nas in vo lu cra das, pe ro un cui da do so es cru ti nio re ve la
que tien den a se guir pa tro nes de fi ni dos que pue den ser se- 
pa ra dos y cla si fi ca dos, y que la se rie es tá li mi ta da por re- 
glas y re gla men tos tá ci tos. Es tos re gla men tos per ma ne cen
la ten tes tan to co mo la dis cor dia o las hos ti li da des con ti- 
núen, se gún Ho y le, pe ro se po nen de ma ni fies to si hay una
ju ga da ile gal, dan do pa so a un sim bó li co gri to, ver bal o le- 
gal, de «¡foul!». Es tas si tua cio nes, que en contras te con los
pa sa tiem pos es tán ba sa das más en la pro gra ma ción in di vi- 
dual que en la so cial, pue den lla mar se jue gos. La vi da fa mi- 
liar y la vi da ma ri tal, así co mo la vi da en or ga ni za cio nes de
va rias cla ses, pue den es tar ba sa das, año tras año, en va ria- 
cio nes del mis mo jue go. De cir que la ma yo ría de las ac ti vi- 
da des so cia les con sis te en ju gar, no sig ni fi ca ne ce sa ria men- 
te que se tra te de «di ver sión», o que los ju ga do res no es tán
se ria men te ocu pa dos en sus re la cio nes. Por otra par te, «ju- 
gar» fú tbol u otros «jue gos» atlé ti cos pue de no ser una di- 
ver sión y los ju ga do res es tar muy ceñu dos; y esos jue gos
com par ten con apos tar y otras for mas de «jue go» la po ten- 
cia li dad de ser muy se rios, a ve ces has ta fa ta les. Otros au- 
to res, en tre ellos Hui zin ga[9], in clu yen den tro de los «jue- 
gos» co sas tan se rias co mo las fies tas de ca ní ba les. De ahí
que lla mar al sui ci dio, al al coho lis mo, a la to xi co ma nía, a la
cri mi na li dad o a la es qui zo fre nia, «jue gos», no re sul ta irres- 
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pon sa ble men te bár ba ro. La ca rac te rís ti ca es en cial de los
jue gos hu ma nos no es que las emo cio nes sean fal sas, sino
que es tán re gla men ta das. Es to se re ve la cuan do se im po- 
nen san cio nes a una exhi bi ción emo cio nal ile gí ti ma. El jue- 
go pue de ser ho rri ble men te se rio, has ta fa tal men te se rio,
sin em bar go, las san cio nes so cia les son gra ves só lo cuan do
se que bran tan los re gla men tos. Los pa sa tiem pos y jue gos
son sus ti tu tos de la vi da real o de la ver da de ra inti mi dad.
De bi do a es to pue den ser to ma dos co mo com pro mi sos
pre li mi na res más que co mo unio nes, por lo que son re pre- 
sen ta dos co mo su ti les for mas de jue go. La inti mi dad, em- 
pie za cuan do la pro gra ma ción in di vi dual (ge ne ral men te ins- 
tin ti va) se vuel ve más in ten sa, y tan to los pa tro nes so cia les
co mo las res tric cio nes ul te rio res, y los mo ti vos, em pie zan a
ce der. Es la úni ca res pues ta com ple ta men te sa tis fac to ria al
ham bre de es tí mu lo, al ham bre de re co no ci mien to y a la
ne ce si dad de pro gra ma ción. Su pro to ti po es el ac to de im- 
preg na ción amo ro sa.

La ne ce si dad de pro gra ma ción tie ne el mis mo va lor de
su per vi ven cia que el ham bre de es tí mu lo. Y tan to el ham- 
bre de es tí mu lo co mo el ham bre de re co no ci mien to ex pre- 
san la ne ce si dad de evi tar la ina ni ción sen so rial y emo cio- 
nal, las cua les lle van al de te rio ro bio ló gi co. La ne ce si dad
de pro gra ma ción ex pre sa el an sia de evi tar el abu rri mien to.
Kie rke gaard[10] ha se ña la do los pe li gros que re sul tan de la
fal ta de pro gra ma ción del tiem po. Si per sis te al gún tiem po,
el abu rri mien to se vuel ve si nó ni mo de ina ni ción emo cio nal
y pue de te ner las mis mas con se cuen cias.

El in di vi duo so li ta rio pue de pro gra mar su tiem po en dos
for mas: ac ti vi dad y fan ta sía. Un in di vi duo pue de per ma ne- 
cer so li ta rio aun en pre sen cia de otros, co mo sa ben to dos
los ma es tros de es cue la. Cuan do uno for ma par te de un
gru po de dos o más per so nas, hay va rias op cio nes pa ra
pro gra mar el tiem po. En or den de com ple ji dad son:

1. Ri tua les.
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2. Pa sa tiem pos.

3. Jue gos.

4. Inti mi dad.

5. Ac ti vi dad.

Las cua les pue den for mar la ma triz pa ra cual quie ra de
los otros. La me ta de ca da uno de los miem bros del gru po
es ob te ner tan tas sa tis fac cio nes co mo sea po si ble, de sus
tran sac cio nes con los otros miem bros. Mien tras más ac ce si- 
ble es, más sa tis fac cio nes pue de ob te ner. La ma yo ría de la
pro gra ma ción de sus ope ra cio nes so cia les es au to má ti ca.
Ya que al gu na de las «sa tis fac cio nes» ob te ni das ba jo es ta
pro gra ma ción, ta les co mo las au to des truc to ras, son di fí ci les
de re co no cer en el sen ti do usual de «sa tis fac cio nes», se ría
me jor sus ti tuir esa pa la bra con un tér mino co mo «ga nan- 
cias» o «ven ta jas».

Las ven ta jas del con tac to so cial gi ran al re de dor del
equi li brio psí qui co y so má ti co. Es tán re la cio na das con los
si guien tes fac to res:

1. Ali vio de la ten sión.

2. Eva sión de si tua cio nes pe li gro sas.

3. Ob ten ción de ca ri cias.

4. Con ser va ción de un equi li brio es ta ble.

To dos es tos de ta lles han si do in ves ti ga dos y dis cu ti dos
mi nu cio sa men te por psi có lo gos, fi sió lo gos y psi coa na lis tas.
Tra du ci dos a tér mi nos de psi quia tría so cial, pue den ser de- 
sig na dos co mo:

1. ven ta jas pri ma rias in ter nas,

2. ven ta jas pri ma rias ex ter nas,

3. ven ta jas se cun da rias,
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4. ven ta jas exis ten cia les.

Las tres pri me ras son pa ra le las a las «ga nan cias de en- 
fer me dad» des cri tas por Freud[11]: la ex pe rien cia nos ha de- 
mos tra do que es más útil in ves ti gar las tran sac cio nes so cia- 
les des de el pun to de vis ta de las ven ta jas ga na das, que
tra tar las co mo me ca nis mos de de fen sa. En pri mer lu gar, la
me jor de fen sa es no com pro me ter se a nin gu na tran sac ción;
en se gun do lu gar, el con cep to de «de fen sa» só lo cu bre una
par te de las pri me ras dos ven ta jas, y el res to, jun to con la
ter ce ra y la cuar ta ven ta ja, se pier de des de es te pun to de
vis ta.

Las for mas más gra tas del con tac to so cial, es tén o no in- 
clui das en una ac ti vi dad ma triz, son los jue gos y la inti mi- 
dad. La inti mi dad pro lon ga da es ra ra y, aun así, es pri mor- 
dial men te una cues tión pri va da; por lo co mún, las tran sac- 
cio nes so cia les sig ni fi ca ti vas to man la for ma de jue gos, y
es te te ma es el que nos con cier ne prin ci pal men te aquí. Pa- 
ra ma yor in for ma ción acer ca de la pro gra ma ción de tiem- 
po, el li bro del au tor so bre la di ná mi ca de gru po, de be ser
con sul ta do. [12]
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PAR TE I

ANÁ LI SIS DE JUE GOS


