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A13STR.ACT 
Today, thinking play as a t.Uay of learning bring us to the rnind educative 

garnes and educative toys, but frorn this UJork's point of viet.U free children's 
play and learning are strong tided, because free play in childhood is the very 
and natural UJay clúldren get in touch UJith their UJOrld and rnake it of their 
oUJn in an unique and personal UJay. To say it so, UJe UJent back in time to 
understand hat.U our present child concept have evolved, changing UJith it 
children related things, toys and plays arnong thern- These changes not only 
have been in a rational sphere, but it has affected our practice and 
institutions too_ Education as and institutional practice alUJays have fear and 
denied ali things thase not fit UJith discipline practice. Free play derivate 
learning is not the sarne that education pursuits, so education have tried 
domesticate play, creating educational garnes. This UJork is not trying to 
propase neUJ educational games, instead of that, just UJant a simple but hard 
to get thing, give back to ftee play in childhood that irnportance that have 
been taken aUJay. 

RESUMEN 
Hoy dia, al abordar al juego corno una fonna de aprendizaje, pensamos 

en juegos y juguetes educativos, pero desde el punto de vista de este trabajo, 
el juego libre infantil y el aprendizaje están fntirnantente ligados, ya que el 
juego libre infantil es la fonna natural y por excelencia mediante la cual los 
nitlos entran en contacto con su mundo y lo hacen suyo de unaforrna única y 
personal. Para poder afirmar esto, este trabajo regresó al pasado para 
entender cómo nuestro concepto actual de infancia ha evolucionado, 
cambiando con él todas las cosas relacionadas con los ni"los, por ejemplo, 
nuestros conceptos de juego y juguete. Pero estos cambios no sólo se han 
dado en la esfera racional, sino que han afectado tanto nuestras prdcticas 
como nuestras instituciones. La educación como práctica institucional siempre 
ha temido y negado todo aquello que no se ajusta a la práctica disciplinaria; 
por lo tanto, la educación ha tratado de domesticar al juego creando los 
juegos educativos. Este trabajo, en consecuencia. no está tratando de 
proponer nuevos juegos educativos, al contrario, sólo busca algo sencillo pero 
dificil de lograr, regresarle al juego libre en la infancia ella im rtancia 
que se le quitó. TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN, 
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e uando elegí el tema a desarrollar en esta, mi tesis de licenciatura, uno 

cJc los criterios para hacerlo. y que más llamó mi atención, fue la trascendencia y In 

aportncifin que dicho ten1a tiene en especial, para la psicología en general y para mi 

pniclic.a corno profesionista en particular. Aunque siempre se escoge de acuerdo a los 

propios intereses. sin que uno se dé cuenta, y mucho menos lo busque. est..a1 elección 

sit•rnprc refleja algo intimo de nosotros. Ya que la tesis es muy importante paru la 

forntación profesional, no debe hacerse .. sobre cualquier cosa". para así pas."lr <!l 

trún1i1e. dejando el nombre de uno, compromctidu con un tema que nunca nos 

i111crcsó, y por lo tanto.- nuestra tesis quedaría nrrumhnda, en primer instancin. por 

uno 1nismo. y en consecuencia, por Jos demás. Ucsde este punto de vista. se diría: se 

lralH ele hacer una tesis, y no de estar "jugando". pero precisamente, con cstH tesis, 

trataré de invertir esta fórmula; es decir, la ünica manera de hacer bien una tesis, es 

hacerla jugando, porque jugar es una actividad fundamental para el ser humano, asi 

que! disfrutare! 111i tesis, elaborándola como si fucrn un juego. 

Es muy con1ün que los términos -juego" y ""jugar". se asocien con falta de 

st!ricdnd. con PºC:ª, 111adurcz, inclusive, con falta de respeto; sin embargo. una de las 

car.actcristicas fundamentales del ser humano, es prccisan1cnte c¡ue puede jugar. y no 
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EL JUBCJO INFANTIL COMO MEDIO DE A.Pltlf!'.lllDaAJE. 

sólo eso. el ser humano anhela jugar. sin importar la edad, el sexo. la época, la cultura. 

o Ja condición social. El hombre hajugado desde siempre, y tal vez el que ocupe gran 

parte de su tiempo en jugar, ha llevado a ta sociedad a que reprima esta actividad, por 

lo tanto, no es coincidencia que el niño vaya dejando paulatinanientc el juego a la par 

que se va insertando en la vida adulta. En resumen, el juego es un aspecto inalienable 

del ser humano, ya que no podemos sostener que algo que le requiere tanto tiempo e 

interés a un organismo, como el juego al ser humano, no sirva para nndn. t-.:1 juego 

tiene ciue cumplir un papel fundwncntal. ya que P';'samos gran parte de· la vida 

jugando y cuando no lo hacemos, lo deseamos. 

Por otra parte, nuestra experiencia nos dice que el juego es un elemento 

omnipresente en ta infancia, no así en Ja edad adulta, y para explicar esto, podemos 

proponer dos posibilidades que no son excluyentes: 

a) La primera nos dice que, el juego cumple un papel fundamental en Jos primeros 

at'tos de desarrollo del nin.o. y una vez pasados éstos, su importancia decrementa, y 

asi. el juego es destronado por otros intereses; y 

b} La segunda nos sen.ala que conforme el nifto va creciendo. la sociedad le impone 

otro.s intereses y se ve obligado a deponer el juego en aras de éstos. 

Si consideramos que infancia y juego está relacionados. y que la explicación 

biológica de la infancia es la de ser un periodo de aprendizaje y adaptación, entonces, 

es muy probable que juego y aprendizaje estt!n asociados. Por otra parte, el que el 

juego esté presente en la edad adulta, explicarla además, la razón por la que nunca 

dejamos de aprender del todo. Como consecuencia. no podemos dejar de ver y 

denunciar lo que podrfa ser una intuición irreverente. si la soci.edad. reprime al juego. 

de alguna manera también. está reprimiendo el aprendizaje. 

Todas estas reflexiones y otras similares. me llevaron a considerar que estudiar 

el juego como una de las formas en que el nino aprende. es un tema muy pertinente y 

de suma importancia. tanto para la tcorfa psicológica, como para mi práctica 

profesional. 

A - ,• ... ~·· 
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De cierta manera. intentaré Ja deconstrucción de varios temas centrales, tales 

como juego. aprendizaje. infancia. educación; para asi poder formular nociones 

novedosas que me permitan enfrentar la intervención psicológica desde un punto de 

vista diferente. esto es. desde una postura. diferente al de la institución educativa. Mi 

intención no es proponer juegos educativos específicos. ni desa.JTOlJar una didáctica a 

través del juego; mi propósito no es tan pretensioso (aunque en su senciUez. puede 

serlo). sólo deseo que se reconozca y se respete al juego como uno de Jos medios 

naturales que le permite al niño aprender únicaniente por y para él. 

Que el juego es una actividad fundrunental en la infancia del ser humano. época 

en la cual. práctica.rriente el jugar es la vida misma. es una relación de hechos que no 

ha pasado desapercibida para aquellos que se ocupan del estudio de la infancia. Por 

otra parte. el juego. al estar presente. no sólo en la actividad humana. sino en otras 

especies animales, nos permite comprenderlo como un fenómeno complejo y variado, 

razón por la cual muchas y muy diversas disciplinas (¡)or ejemplo: la psicología. la 

pedagogía y la sociología. entre otras) se han encargado de estudiarlo. con sus propios 

métodos y medios, que han aportado conclusiones propias para así entenderlo mejor. 

Por ejemplo, en los últimos años, se ha popularizado el estudio del juego y sus 

relaciones con diversos aspectos de] desarroJJo infantil y la psicopatologia del nin.o. 

Estos estudios, principalmente derivados de la psicologfa clínica, se han enfocado en la 

utilización del juego como un medio terapéutico, conocido éste como terapia dejuego, y 

los problemas que desean tratar y prevenir son principalmente los desajustes 

emocionales asociados a situaciones dificiles de enfrentar por Jos pcqueftos, entre 

éstas tenemos: la hospitalización, el abuso sexual, la violencia intrafamiliar. la 

separación o pérdida de los padres, la incursión al medio escolar entre muchas otras. 

Por otra parte, y ya que hablBJT1os sobre el medio escolar, es mi opinión que el 

juego deberla de cumplir en pie de igualdad con la instrucción. un papel importante en 

la educación, principalmente en la preescolar. y no como una técnica. sino como una 

vía diferente. pero igual de váJida que otras, para aprender. 
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Lamentablemente en la actuaJidad. la mayoria de la población latinoamericana 

sigue coilcCptualiZando al juego corno una actividad rotundamente opuesta al 

apre?idfZS.j~·::· ~oino una distracción que no le reporta nada bueno al niño, y es que, 

tracÍi¿i~~~al;ri-~ntC se ha asociado que "para aprender bien es necesario el apega estricta 

á la ·d¡;;cipli~~", aSi aunque los programas educativos dirigidos a los preescolares han 

carTI.b~iad'~. · ~;,_· la práctica, los educadores se enfocan únicamente en transmitir 

Cono'Ct~i;;ntos temáticos, haciendo a un lado el juego, impidiendo y bloqueando toda 

mall.ÍfeSta'é'¡{;;J libre y espontánea en los niños, porque ésta los abruma. 

Por otra parte, de forma más grave. se observa que algunos profesionales que 

saben de la 'importancia del juego para el niflo y que se enfrentan a programas 

educatiVos ·que lo contemplan y Jo incluyen, por rnu1titud de razones, tales como el 

tedio, et deseo de mantener el control sobre los niños, la apatía, así como el miedo al 

ridiCuto y a los prejuicios sociales asociados a jugar como niño. llevan a dichos 

profesionales a suprimir el juego de su práctica educativa. Al proceder de esta manera 

se descuida el aspecto gratificante y placentero del aprendizaje y se vuelve aversiva Ja 

situación escolar y todo Jo que está relacionada con ella. (incluyendo la predisposición 

negativa a toda situación escolar futura) agregándose de esta manera una dificultad 

más a la ya complicada transición del medio familiar al medio escolar. Estos 

problemas se podrían evitar si se dejara de considerar al juego como una actividad sin 

sentido y se le empezara a pensar como Jo que realmente es. una necesidad básica del 

ser humano, sobre todo durante el periodo de ta infancia. 

En la familia, el juego es fundamental para el aprendizaje básico y la 

socialización de todos sus miembros, en especial de los niños, y sin embargo, éstos 

procesos no se dan de forma prepositiva, ya que al jugar ocurren sin que los niños o 

sus padres se den cuenta. Lamentablemente. estos procesos naturales fácilmente se 

ven interrumpidos. ya que algunos padres al concebir el juego única.mente como un 

distractor, como un premio que se utiliza como medio disciplinario, o en el peor de los 

casos. como una falta de seriedad en lo que realiza el nifio, impiden que éste juegue 

de forma espontánea, sin darse cuent3: que pedirle al nifio que aprenda sin jugar es 

un3: contradicción. De esta manera el nifio se encuentra coartado de realizar su 
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actividad principal en su medio runbiente natural, y lo que es más grave, los propios 

padres se niegan a sí mismos la mejor forma de convivir y enseñarles nuevas cosas a 

sus pequei'i.os, generándose así conflictos y malentendidos entre ellos. 

El concebir que jugar es aprender, ha generado el deseo de elaborar medios que 

permitan y promuevan el juego, siendo tal vez el más importante, el espacio en el que 

se da éste, es decir, se han creado aJllbientes, espacios y lugares, denominados 

"espacios de juego", cuyo objetivo principal es el que el nin.o recupere su derecho a 

jugar. Lo que es importante resaltar es que se ha venido construyendo una "cultura" 

del fomento del juego como medio de aprendizaje. En esta corriente, se han incluido 

las aportaciones de las diferentes disciplinas que mencionamos al principio, sin 

embargo, antes de comenzar, es importante señalar que en este trabaja no se 

considerará. al juego coma si éste fuese una realidad extraña al niñ.o, y que por lo tanto 

se le tiene que enseñ.ar, sino que más bien se propondrá retomar una actividad natural 

inmanente de la infancia, actividad que por diversos motivos, sociales principalmente, 

se ha venido reprimiendo, y que además sus objetivos naturales se han malentendido 

y distorsionado. 

De esta manera, la propuesta de este trabajo no conat.tlrli. en incluir en la 

educación "una herramienta novedosa" para que el niño aprenda lo que Jos adultos 

quieren que aprenda, ni mucho menos se tratará de aderezar los progr0.lTlas educativos 

con elementos extra, que hasta cierto punto son prescindibles. Aunque utilizar el juego 

como un recurso extra en Ja educación para así fomentar el aprendizaje es muy váJido, 

esta tesis no baacará hacer eato, por el contrario, se propondrá recuperar una de las 

f'orm.•• máa inmediata• de aprendizaje, el juego, que aunque es fundamental en la 

infancia, por motivos ajenos al niño, es sustituido por ta institución educativa. 

Así, al decir que el juego es una forma de aprendizaje, lo que asumimos es que al 

promover el juego no apuntarnos a un aprendizaje temático ni curricular, por el 

contrario, se apunta a un diferente tipo de aprendizaje, más relacionado con Jos otros, 

el cuerpo, el medio ambiente, la etapa de desarrollo, etc. Más que un aprendi7.-aje de 
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escuela (disciplinado. ordenado. poco significativo). el aprendizaje a través del juego 

tiene como objeto, la comprensión del significado de la vida. 

Precis&nlente. esta tesis encuentra en esta distinción, entre dos tipos de 

aprendizaje, la razón para estructurarse de una manera. y no de otra, es decir, si mi 

intención fuese usar el juego como una manera novedosa de enseftar, entonces 

probablemente seria conveniente que la tesis fuera experimental, asf ae podria 

contrastar un programa educativo que utilizara el juego con un prograina que no lo 

utilizara, y ver asf cuál es el más efectivo, evaluando el aprendizaje del nifto de forma 

cuantitativa; o bien, más adelante. se podría investigar los efectos de pequeftas 

variantes en el juego o en Ja población, para asi proponer cuál es la manera con-ecta 

dejugar para aprender. 

Al respecto. puedo decir. que lo que a mi más me interesa, no es perderme en 

pcqueftas certezas estadísticas, sino reflexionar y proponer sobre aquello que he 

observado con relación al juego. por lo cual, la forma que adoptará. esta tesis, será et 

de un análisis cualitativo sobre el juego y sus relaciones con Ja infancia. con la 

educación y con el aprendizaje. 

Para poder entender el proyecto de esta tesis, hay que considerar, que en el caso 

particular del juego, hay dos niveles diferentes que podemos observar, por una parte, 

está la f"unción del juego que se sigue cumpliendo aunque no sepamos nada de ella, es 

decir, este nivel está formado por el conocimiento cientffico del juego; y por otra parte, 

está todo el sistema de creencias que se han construido alrededor del juego y que to 

afectan indirecta.mente. es decir, nos referimos al f"olclore del juego. Para. poder 

comprender cual es la función del juego, primero tenernos que revisar nuestras 

creencias con respecto a él, para que así no contaminemos con prejuicios nuestra 

reflexión. De esta manera, el primer paso que daremos consistirá en analizar ta 
historia de las concepciones que la humanidad ha tenido aobrc el juego y tos niftos, ya 

que no sólo las tecnologías cambian con et paso del tiempo, sino que además Jo hacen 

las concepciones que tenemos sobre lo más inlnediato, modificando de esta manera. la 

forma en que los procesos naturales se dan; es decir. si alguna época consideró al 
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juego como algo benéfico para. el niño. es probable que aquellos aspectos de Ja infancia 

relacionados con el juego se hayan visto potenciados; por el contrario, si alguna 

cultura no consideró al juego como algo benéfico para sus pequeftos, pues entonces 

todo aquclJo con lo que el juego infantil está relacionado. se vio rcprirnido y 

diSJTiinuido. 

Las concepciones culturales no sólo afectan la opinión de las personas, sino que 

además tienen impacto en las teorías y visiones científicas, asf corno tantbién en las 

prácticas culturales emanadas de ellas. A lo largo de la tesis nos tornaremos tiempo 

para mostrar cómo las concepciones erróneas sobre el niño y el juego llevaron a Ja 

exclusión de éste de las prácticas relacionadas con la infancia, sobre todo en lo que a 

educación se refiere, acarreando con esto, un grave problema para la formación 

integral del niño. Por otra parte veremos cómo el juego regresó a la educación bajo una 

forma domesticada, es decir, sacrificando su esencia en aras de los propósitos ocultos 

de Ja educación. 

De esta manera, con base a las reflexiones que haremos, propondremos un 

retorno al juego entendido este, no como un recurso educativo más, sino como una 

forma de aprendizaje anterior y más básica que aquella propuesta por la institución 

educativa, ya que sus fines van más allá de la mera. transmisión de conocimientos 

entre las generaciones. Apoyaremos estos resultados. no sólo en la reflexión histórica, 

sino que además utilizaremos elementos de las principales teorías científicas que sobre 

la infancia y el juego han surgido recientemente. 

Por último, el presente trabajo, está dedicado a todos aquellos que realmente se 

interesan por el bienestar del niño, es decir, a los adultos con los cuales el nifio 

comparte su tiempo, los padres, familiares, amistades, e inclusive, maestros. Así 

también a los profesionaJes que directa o indirectamente trabajan con ellos, pedagogos 

y psicólogos. Su objetivo es sencillo pero a la vez dificil de conseguir, ya que trata de 

revertir los efectos que años de prejuicios han creado en relación con el nifto y con el 

juego. 
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Así, esta tesis pretende funcionar como una reflexión, que no dice qué y cómo 

hacer para que el niño juegue y aprenda, más bien pretende ser una reflexión conjunta 

en cosas inmediatas sobre las que no habíamos pensado antes, y que sin embargo nos 

afectan. Es verdad, pretendo aportar aspectos novedosos en relación al tema (que 

autor no lo desea}; sin embargo, no quiero hacer una guia, ni mucho menos hacer una 

receta de cocina, por lo que no encontraran aqul, cómo proceder en caso de tal o cual 

situación, ni mucho menos, encontrarán qué juego usar para que tu niñ.o sea mejor 

que otros, Jo cual es coherente con nuestros puntos de vista ya que considero que cada 

nino es único en si mismo, con sus propias necesidades y sus particulares situaciones 

de vida. Sencillamente. deseo fomentar la comprensión de la singularidad del niño y la 

profunda importancia que tiene para él, el juego. 

t·-···· 
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CAP1TVLO 1 
IVEGO V SER HVMANO 

'The cblld-• t:oya aad old mans"'• reasoaa are tlae f"ra.its of tlae ~o .eaaoas" 

Williant Blake 

"Man la ha.man only wrhen he play•" 

ScJrillt!r 

"Pu.re reaaon aud p11rct play have more la eoaamoa tlaaa most people reallae. 

Both are actlvit:iea wrhJch modera society laaa loa• thcnacJat lt eould do 

W"ithout:" 
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CARACTBIÚBTICAS BÁSJ:CAB DEL SER llUMAJllO 

Con1encemos por el principio, antes de poder hablar del papel fundamental que 

el juego desempeña en la ,,~ida del ser humano, tenemos que revisar ·cuáles son las 

características primordiales que nos diferencian de ot.ras especiés animales, y de esta 

n1ancra, tnostrar qué funciones cumple el juego en relación con estas cardctf':risticas 

básicas. para que a partir de lo anterior. se pueda demostrar cómo el juego y sus fines 

son tan universales e inherentes al ser humano como las necesidades biológicas 

básicas. 

El juego está presente tanto en los huinanos como en ciertas especies ani1nales. 

corno son todos Jos mamíferos, algunas aves, e.a inclusive reptiles. Los juegos más 

complicados se dan en aquellas especies que presentan un periodo de intensa relnción 

de las crías con sus progenitores (Tinbergen, 1977). Un ejemplo muy ilustrativo de la 

in1portancia del juego para los animales. es el de los chi111pancés de tu selva de 

flossou. Nueva Guinea (Walton. 2001). Desde los años 6o·s. etólogos japoneses han 

estudiado las poblaciones de chimpancés de este lugar porque tienen una 

particularidad muy especial: 1usan herramientas!. además han descubierto que el 

aprendizaje del 1nanejo de utensilios se da mediante el juego y solamente en el periodo 

.anterior a los cinco años de vida. después de este periodo. Jos chimpancés no pueden 

aprender técnicas nuevas, sólo pueden perícccionar lo ya aprendido. es decir "Jos 

chimpancés Aprenden mediante el juego durante su infancia". Aunque distintas 

tªspccics animales juegan. el juego humano tiene <..·aracteristicas especiales (c1ue en 

forma n1uy rudimentaria presentan los chimpancés de Bossou). relacionadas con Jos 

clcn1cntos constitutivos Cst!ncinlr.s dC"I ser humano. 1nismos que a continuación se 

rcvis..-,rán. 

Figura 1 1 ~ p.;:rrillos de l;ui pmdcra,. o;on 
111.;1111iíc1us MK:lalcs t¡n~ 11as.111 J!r.IU panc de ,.u 
ticn1pu JU~UCl~nJo 



Tal vez. una de Jas ca.rnc:;:teristi~as más.hnponnn~~s.que dif~rcnc:=:ia al _h_ornL?rc de 

urras especies Aninudcs, es Ja frar¡Uido<l <lel recién n<icido, así con10 el lapso de tic1npo 

tan prolongado que le_ lleva a Cste valerse por si misa:'º· Es_ta part~culnrirlnd 

prolmblcincnte tiene copsccucncius rnuy profundas que n1urcarán al futuro ser 

hunu1no, de cntruda p~cJcmo~ decir,. que el hombre c~1cnUl c~n más tictnpo para jugar 

que otros anirna~e_s. Si. e.xistc. este peri.oda de tien1po que exige tanto esfuerzo de Jo_s 

pudres, en el.cunl la vida del .recién nacido es tan vulnerable, seguramente no se debe 

H un cnprichc;i de 1.-.. naturaleza, por el contrario, del.Je tener un fin altamente 

adnptativo, fin que hH ayudado al hombre n ser unn especie tun exitos..---i, es decir, u 

h.•nt.•r un gran número de individuos y a haber conquistado un gmn número de 

ccnsistcn1;:¡s (D;tn."•in., 1859). Le.-. mnyoria de los teóricos coinciden en suponer que h-1 

infanciA tan prolongada del ser hurnano. cstf1 asociada a la mayor cnpaciclod que· tiene 

éslc pnrn ;.1prcndcr y acJnptnrsr al inedia n1nbicntc. Si gran parir de este periodo dt~ 

1ic·1npo. el hombre lo pasa Jugando, es nt.zonable suponer que et juego cu1nplc un papel 

cunsick•nlblc en el upr~ndi?.Hje y en el don1inio de su entorno. 

F1r,uru 1.2. El 
~.- huni.anu ~-.1 
con1p.:u:1..:1ó11 
con ouos 
01n1111alo ~ el 
111.;i~uM.lcti:no,(l 

~11 11:1ccr 

Aunque diversos autores nu se ponen de ncuenlo en la drfinición de laf'aucla. t~s 

t•vütcntcª que• a Jo c¡ur se refi(•J'rn con cslc trrmino, es a este periodo de hadefeuslón 

de la vida del ser humano. del cual hablarnos antt·riornu~nlc. Durante la infancia. rl 

niúo adquiere los clc·mcnlos fundamentales dt! nuestra especie. Mi< .. ntras que los olrns 

nnhnalcs nacen con un rt•pcrtorio rnuy amplio de conductas co1nplcjas, que se 

clenon1inan -instintivas". el sc.·r hu1nnno nace con un repertorio conductual 1nuy 

lirnitadn; sin ctnhargo, al paso <.lcl Lir1npo la situación se invierte, ya que los anin1alcs 

no mostrnri111 conctuctns nue~vas. s..-..tvo aquellas que se presentan en toctos los 

111ic111hros de la especie como resultado de Ju maduración; en cambio, el hon1brc, 

adcn1ás clr. '13.f(.~o~duct.as 111ndur:nivas que son comunes a la especie, prescntn una 
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amplia y compleja variabilidad conductual, que es resultado de la experiencia 

garantizándole un alto nivel adaptativo (Tinbergen, 1977). 

Todo parece indicar que el fin biológico-adaptativo del periodo de la infancia o 

periodo de indefensión, consiste en la adquisición de este repertorio conductual 

amplio, que servirá de base en el ser humano para todas las adquisiciones posteriores 

que realice. La evidencia indica que el juego cumple un papel muy importante en el 

desarrollo de esta variabilidad conductual, ya que el juego, precisamente, se 

caracteriza por esto. La variabilidad conductual es lo que le permite al ser humano la 

adquisición de nuevas formas de enfrentar problemas, y así consigue adaptarse y vivir 

en medios fisicos, sociales y culturales muy diversos. En este sentido, podemos hacer 

responsable al juego de parte del éxito del ser humano como especie. 

Figura 1.3. Las características especiales de In 
apariencia de: los bebes llevan a los adullos a 
cuidarlos y a interactuar m..'is con ellos mediante 
c:Jjuego 

Otra de Jas características que se analizarán, es la posición erguida que tiene el 

hombre y que le permite tener las manos libres. Lo anterior, aunado una mano versáhºl 

que mediante Ja oposición del dedo pulgar e índice permite Ja prensión fina, dota al ser 

humano de la capacidad de manipular, explorar y manejar objetos, por lo que su 

dominio del mundo es más completo y complejo, ya que no sólo opera. sobre Jos objetos 

existentes, sino que además elabora objetos especiaJizados. Estas dos características, 

también se ven reflejadas en el juego humano. Una de las particularidades principales 

del jugar del hombre, es el uso de juguetes, es decir, cualquier objeto que permite su 

manipulación y que por Jo tanto, ayudan aJ jugador a interactuar y aprender de una 

forma más compleja y cercana con su medio ambiente. Podemos afirmar que toda 

herramienta es un juguete. 
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Por último, se seftalará al lenguaje, que es la principal característica diferencial 

que posee el hombre en relación con otras especies animales. El lenguaje da lugar a 

otras características inherentes a la humanidad, corno son, la capacidad de 

comunicación, de cooperación, de representación y de acumulación cultural. No es 

nuestro objeto extendernos en el análisis de dichas caracterfstica.s, pero nos basta 

apuntar que el juego humano lleva muy profUndamente la marca del lenguaje, al 

punto que se puede decir, que el juego humano siempre es simbólico, e inclusive, 

puede haber juegos con muy poca participación motora, en los cuales, la capacidad 

para realizar representaciones. comunicarlas y a rafz de éstas implicar una 

cooperación, es funda.znental. 

A partir de este análisis, se puede ilustrar de qué manera el juego humano está 

influido por las características esenciales que definen a nuestra especie; además, 

podemos apreciar el papel tan importante que el juego cumple en nuestras vidas, 

sobre todo, durante nuestra infancia, que es cuando nuestras características 

esenciales se van afinando. Podemos afirmar que el juego infantil es muy importante 

en nuestra conformación individual como seres humanos. 

SL JV&G<>: RECSBIDAD a.\alcA DIEL llSJt. llUMAJIO 

Al decir que et juego es una necesidad básica del ser humano, no Jo hago sin 

fundrunentos, aunque sé que para muchos, ·el juego no es más que una actividad 

superflua, un pasatiempo, una actividad para matar el tiempo que la gente adulta 

ocupada debe evitar porque no tiene otro fin que el de distraernos de nuestro trabajo. 

Algunos autores, por ejemplo, Henry Murray (1938; en Reeve, J., 1994), al hablar 

sobre las necesidades humanas, llega a considerar al juego dentro de ellas. pero sin 

conseguir bien a bien explicar cuál es su función en la estructuración de la 

personalidad. Por principio de cuentas, se podría decir que el juego es una necesidad 

básica, pero no evidente como la necesidad de comer, dormir, protegerse, etc., ya que 

en apariencia, no aporta nada al organismo. Las necesidades básicas son aquellas que 

le permiten al ser humano sobrevivir, y cuya satisfacción es de vida o muerte. En el 

caso del juego, aún en las situaciones más adversas, siempre estará presente, y en el 

B 

if:.· 



caso del niño, el juego ·le nyudan'i n cnírcnt.arsc. sohrcllevar y cotnprcndl.•r cstu 

situación extrema. 

~ii;ura 1 A. Aún Cll tolllló1CIOl1CS 

c.,. tremas lus nitlos buscan jugar. 

Por :esto,. ~una observación. mñs atenta clcl juego en lu infancia. nos lleva u 

considcn-1rlo como una necesidad bÉlsica. ya c1uc..· el niño s'~ siente in1pulsa.cJo a hacerlo, 

.''l su carencia tc·arccta, aunque aún no rntcnda111os del todo quC:· b<.·ncficio en concreto 

le reporta ni organismo. Por otra parte. la in:1purtanciu de las necesidades b{n·iicus. 

rndica en.que al ser tnn nprerniantesp terminan 111oldeando In personalidad del niño, 

por lo tanto,, en In medida que el niño juegue o no, esto n.1arcara no sólo lu 

confornuu."":ión de su pcrsonali<.lud, sino que también inlluirú en su estructura 

cognitiva. y en su desarrollo corporal. lo que tcrn1innrá afcctnncto la manera en que se 

relacione con Jos dcmf'¡s. 

El juego co1110 necesidad básica. no se circunscribe n un sólo aspecto de la 

pt"rsonalidat.l. pudiendo ser é~tc el fisico, el social, el emocional o el intelectual, sino 

que es una ncccsidnd que integra c~tos n1últiplcs aspectos en un todo cohcrcn1c y 

ordenado. El juego es vitnl pa.n~ el desarrollo del potencial de todos los niilos, yu que a 

pesar de su aparente simplicidad que lo caractcri7 . .a, viC:ndolo n1ás de cerca. notarnos 

que es un pr~cc.so 1nulLidin1ensionnJ1 que nlCcta In conforiunción de In pcrsonalidnd del 

niiio. 

Oc esta 1uancra1 tal vez obscrvrunos c1uc dependiendo de las épocas. las culturHs, 

tos r~spacios fisicus o las propias lhnitantcs del nh'io, por cjc1nplo, a.Jfl,.una Uiscnpacidud. 

hnhffi 111uchas varinciones en-et aspecto formal del juego, pero lo que no c¡t111hiari't r.s 

h-1 función que éste cun1plc en el psiquh.;mo dr!l niño. Con esto no se prctr~nd<" decir 

(1uc. a u·avés del juego~ el i'liño sen cual fuera su condición. vn tcrn1innr desarrollando 

la totalidad ele su potencinl humnno. y que al finnl. todos los niños r¡ur juc~an son 

•) 
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i~ualt:s. sino l)UC,. dependiendo de Ja condición del niño, el juego le ayudará n 

cfcs..'lrroltnr nquellas caracteristicas que le son ncccsn.rin.s parn que su funciona.miento 

srn óptimo. es decir, niños diíerentes jugarán diferente, pero IHs íuncioncs que éste 

juego <..~un-iplc sin ser iguales. serán equivalentes. y por lo tanto,. satisface las n'l.ismas 

neceNidades. Por otra parte,. es necesario considerar que el juego es influido por 

diferentes aspectos, mismos que a continuación rcvi&:1..rcmos. 

ASPECTOS QUS llD'L~ - m., JUmDO l .... Am"l'IL 

Las relaciones que c-1 juego guarda con la niñez, no son determinados del todo de 

una fonnn lineal, más hien si juego y niñez se relacionan, esto se debe a que hay una 

cultura que presupone y contextualiza dicha relación. De esta manera. 108 factoreR o 

aspectos que determinan el rol o función social del niflo en la cultura,. también tcndni.n 

un irnpacto concomitante en el juego de este nino. es decir. estos factores por si 

n1ismos no influycn al juego, sino que Rl influir a la cultura, influyen al juego de fonna 

tangencial. Los aspectos que influyen el juego infnntil, son los siguientes: 

SEXO: 

Es un hecho biológico innegable que hombres y mujeres son diferentes; sin 

cni.burgo, la forma que adopta esta diferencia está marcada de forma muy pronunciada 

por la cuJtura, inclusive, las capacidades anatómicas son producto de un largo proceso 

de r.dur.ación. De esta manera. t*I que el juego dr. niños y niñas sea diferente. no es un 

efecto biológico. sino un resultado de la imposición cultural de roles y papelr.s a lota 

n-iicrnhros de uno u otro sexo. Se ha visto cómo lns culturas han utilizado al juego y al 

juguete para inculcnr y perpetuar Jas diferencias culturales entre los sexos. l.ns 

Hdullos han asignado juegos y juguetes distintos a los niños dependiendo del sexo, y 

aún ahora que el niño juegue con juguetes del sexo opuesto, es fuente de escándalo. 

"' 

F1gur.1 1.5 En cícclo. jug.1r con 
j11g1-.:t ... -s dd otro !loC)t.O alm es 
fuente de cse<111d:1lo 
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Muchos autores, han creído encontrar en estas diferencias, pruebas que avalen 

diferentes estilos cognoscitivos o sociales predeterminados biológicanlcnte. siendo que 

la hipótesis más plausible apunta a que los diferentes tipos de juegos y juguetes 

permitidos y fomentados para cada sexo. son los que propician diferentes resultados 

en el desa.rroUo de los nil'\os. Por ejemplo, en nuestra. sociedad, los juegos de los 

varones son más violentos, ruidosos, enfocados a la esfera int.electuaJ, con fines 

competitivos y basados en el ejercicio fisico: mientras que el juego de las nü'tas es más 

trc1.nquilo, apacible, enfoca.dos a la esfera social, ponderando los aspectos emocionales 

y haciendo i!nfasis en el entrenamiento motriz fino. 

•DAD: 

La edad del nifto impacta el juego desde dos ejes. El primero de ellos se refiere al 

grc1do de madurez o integración psicológica que requiere el juego, es decir, conforme va 

creciendo el nino. sus juegos se irán moviendo hacia una mayor integración fisica y a 

un ejercicio intelectual de mayor complejidad. Por otro lado, la edad afectará. al tiempo 

que el nii\o le dedique aJ juego; sin embargo, el grado y la rapidez con que se dan estos 

cambios se ven influenciados por el contexto cultural, es decir, aunque la tendencia se 

respeta de forma universal, la forma que toma esta tendencia está en función de lo que 

cada cultura espera. 

Fig. 1.6 Conforme los nitks 
cn:ccn se les \.'U diciendo que 

=.cr:':.j~!t~ no son psopios ::;:.';::;::::;y:::>F:~§j;i 

KllT0-0 PAmOLIAR: 

La familia transmite sus normas y valores a lo largo del tiempo, y aunque su 

1nayoriu son sintónicos con Ja cultura. no clc.iu. de eftadir un carácter distintivo e 

idiosincrático n cada uno de sus nJiembros. De esta manera, habrá juegos que se 

favorezcan o se impidan, actividades que sean deseadas o indeseables, provocando de 
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c~sta fnnnu. · (tll·c algunos ·aspectos dr.J cles;frrollo ·y, uprendi.,.-..nje'-'" del 'niño se ven 

pnh•nciudos o inhihiclos. lnclush:r. se puede llegar al cxtrcrnO de_' que cienos entornos 

t~1rnilinn!~ bloqueen Lncln posibilidad de juego o tuu .. -iendo uso.de éste corno si se trAtnst.• 

(h• un prcn1io o de un 111Ctodo disciplinnrio. 

NIVSL SOCIOD:ONÓMICO: 

El nivel sociocconñn1ico de la fnmilin del niño afecta el juego de éstr. de dos 

rnancras diferentes. tu tnás obvia de ellns. es en relación ni tien1po que el niño le pucdt" 

dc·clicnr nl juego, nsi si el nif10 tiene: que t.l"flbajar. o tiene que cuidar n sus hermanitos. 

le dcdicuni n1cnos ticn1po al juego; pero por otn1 pnrlc, nqucJlos nirlos cuyu farniliu 

t irrw un buen nivt:I socioccunótnico. pnrndójicnntcntc tr.ndr;-1 tncnos tiempo purn jugar, 

ya que los rcqucritnicntos de la c-clucación c1ue les puedan pngnr sus ¡1ndrcs scrfln 

mayores. 

Ln otra ·manera Cn. que el nivel sociocconó1nico afecta el juego del ·niño es en lo 

n~tl~r<!nlc al Hcccso u tus juguetes y espacios de juego. nsl n Jos referentes sintbóticos 

que sustentnriln su jurgo. e:-s clf"cir y cxplicnrlo de mnncra sencilla. un niño con dinero 

'!>~ un niño sin dinero. no jugaran ni con lo 111ismo ni a lo mismo,. ni en· Jos mismo 

lugan·s. Pur otra parte y es triste reconocerlo. las opciont~s de la nueva pcd::tgogin 

infHntil c.tU<! cornhinnn el juego y el apn~ndb·.ajc sólo son .n.cccsihles n un pequeño sector 

de· Ja pohh-tciún que puede pagarla; y en este misrno orden ele ideas, lo~ costos elevados 

n·slrinp,.cn el acceso de una gran cantidad de niños a los espacios de juego 

n~cicn1c·111en1c diseñados (ej. La ciudnd de los niños. ro•tnhorce. etc.) 

F•g 1. 7 CumWo la'!I t11ícrc11ci;.1~ 
cco11ó1111..:.1.. ~un 11111\ gr.ando..... lvs 
nacdio-. '.\ Ja,. ,1port1mld:1dc ... lmrau tlcl 
JllCJ~U al1\u n111'.\ diíi:n:111c 
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Las necesidades especiales afectan al juego en dos esferas, la primera, en la 

incapacidad que esta necesidad conlleva, de realizar un ejercicio fisico o intelectual. 

Que si bien en un principio puede resultar obstacullza.ntc, rápidamente el nifio y sus 

padres podrán encontrar maneras de superarla, ya que gracias a la plasticidad del 

juego, siempre habrá una manera de integrar a un nuevo miembro al juego. 

Lamentablemente el impacto social que tiene la necesidad especial, es lo que va a 

obstaculizar e incluso impedir Ja práctica del juego del niño afectado por esta 

necesidad. Aunque en el ámbito individual, el niño encuentre maneras de seguir 

jugando, en el á.Inbito social se requerirá la observación atenta tanto de los padres 

como de los profesionales para fomentar una interacción e integración sana con los 

otros niños. 

De la misma manera que hay factores que influyen en el juego, la observación de 

esta actividad nos muestra que posee ciertas características especiales, estas 

cara.cteristicas son esenciales para .definir al juego, por Jo que a continuación las 

revisaremos: 

CARACTERfllTICAl!ll DEL JUEGO 

La. creación del concepto niño como un grupo de edad separado del adulto, sólo 

fue posible a partir del uso del concepto de juego corno criterio para distinguir Jo 

infantil de lo que no lo es, es decir, podemos afirmar que una de las principales 

características del niño es que juega. Sin embargo, aún nos queda por dilucidar cuáles 

son las principales características del juego, y de forma más general, cuáles son las 

relaciones que éstas características guardañ con el niño. De esta manera podemos 

observar que el juego tiene las siguientes características: 

El juego es ante todo conducta, lo cual implica varias cosas, entre eUas, Jo siguiente: 

el juego ocurre en el tiempo y en el espacio, por lo tanto es susceptible de ser 
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observado, medido y cuantificado, es decir. puede constituirse corno un objeto 

científico con todo derecho. 

Es emitido por un sujeto, por lo tanto tendrá una cualidad relacional, ya sea con el 

medio externo o interno. y a través del estudio del juego, se podrá conocer no sólo 

la naturaleza del juego, sino la naturaleza. del jugador. Por último, el juego abarcará 

los tres aspectos de la conducta. lo cognitivo, lo emotivo y lo corporal, que están 

intimrunente relacionados entre si. 

El juego es una forma de aprehender, es decir, es una forma de hacer propio algo. 

Esta es una implicación directa de la aseveración de que el juego es relacional, es 

decir, para el niño, el juego es una vía para interactuar con el medio a.znbientc, con 

los otros, modificando su estructura interna a la par que modifica el mundo 

externo. De esta manera, el juego se modifica a si mismo. en tanto que podemos 

verlo como un proceso de retroalimentación. 

• El juego le permite al niño integrarse, es decir, le permite tener control sobre su 

cuerpo, de esta manera, las propiocepciones fragmentadas se integran. adquieren 

sentido y por lo tanto. propicia el desarrollo cognoscitivo del niño; y además. le 

permite elaborar los conflictos básicos de sus puJsiones y su psiquismo. 

El juego le permite al nitto socializar, ya que en primer instancia le abre el ca.niino a 

la comprensión de su cuerpo el principal vehículo de socialización; y por otra parte, 

el juego al permitirle el dominio de lo externo. implica que consiga la comprensión 

de los otros, pasando por la aprehensión de Jos valores de la sociedad y la cultura. 

El juego es una necesidad básica. Debido a la gran importancia que tiene el juego 

en Ja vida del niñ.o. no está de más afirmar que el juego es una necesidad básica 

que debe ser cubierta, al igual que la alimentación, la salud, Ja vivienda y la 

educación (Bottini y Solzi, 1996). 

. .. 



JU"-"00 ,. SR.H llUMANO 

Bljueyo estú lejos de sersólo-Unpasatieml?º• al ser una actividad innata, voluntaria·.»'. 

y espontánea, su ausencia. no nos habla de una falta de cs~in1ulación. sino de una. 

represión y_co~~-~1:1~.?Cti_v~, y~_.qu_c todo nifiojUcga. El p.fohibi~lcjugar a un nifio, es 

equivalente a ·prohibirle C<?Dl«?~·:~,._~r:rnir o cubrirse del fria. 

El juey~ mc1nijiest~1 'regularidacl y consiste11cia, es decir. forrnnrñ patrones en el 

1ien1po Y_ tenderá ·a P~!-!'.~~rsc al juego de otros niñoS de la misma cultura y de lu. 

misn1a cdRd (Dh.1z, 1.99.7).:· 

1!.I verdnclero ju.ego :.ti~~ia~:/m~tivaciórt i11trinsc~ca. el verdadero juego Se· juega' po1-·el ._ 
,, .- . . 

propio juego-y cuaJQúicrÚ·li:.crés que le sea hnpucsto, sera un agregado posterior. De 

tn misrná·"-~'rin·~;~;·1:~·u~á'Jtj~i-~;r· ~ctividad que no se sostiene a si misma, aunque tenga 

aparicnC:i~ db ju';;;g;,,i .:.o t¡; ..;.,,rá. (Dlaz, 19971. 

El jueg;,:·~,n~'~/.;J~".;, :~s.la actividad que le dedicn más tiempo, al punto que el niño 

jugar~ siil"'d~rsc c·U~rita; por lo tanto, tenderá a ser original. creativo y no podrá ser 

regido pOr JOS "intereses de Jos adultos. 
1 <'','!, 

El juego iTnplica de rnu11era totcll al ni,10, es decir, ocupani todo su interés. nsi como 

todos tos aspectos de su conducta (Gonziilr..z, 1981). 

fi:.1 juego es lil.Jre1nente elegido. es decir, su:s modnlidAdes, reglas. carncteristicns 

particulares dcpcndcrcln del libre albedrío del niño. 

El juego representa 'un reto, es decir, implicnnl ciertn dificultncl en su ejecución. lo 

que asegurará el interés del niño y su adr.cuación con la criad y neccsidndes 

particulares de éste. 

l'or 1~lrir110, el juego es u11c1. actividcicl :..-imbólicc1 que puede ser fácilmente distinguible 

de las actividades del mundo real, ya que a veces podrá mostrc1rsc co1no 

inc:otnpatibte con éste, algunas otras lo simplificar:1, Jo compleji7A-lrit, o simplemente 

'!'ESlS CON 
i'ALLA D"R ORIGEN 



lo imitará, pero e.le cuRJquier forn1a. dcstacanl los arreglo simbólicos que subyacen a In. 

realidad. 

CLABIFICACIÓR DSL JUSGO 

Fi~. l .K El juego 1>icmpn: implica al nii\o 
de una íonua 1otal > cst:l i11lrinscaamcn&c 
111011\-:ldo 

Un niño que hucc girar un palito en sus rnanos. una niña que corre feliz por el 

can1po. un preu<.lolescente que con cuidado arn1a un modelo esc-dla. y una 111uchachn 

qUl." apuesta sobre cuál vn a ser el nútnero de mat::t.tenas que recog~rá, están jugando. 

A veces parecerla abusivo agrupar actividades tan c.lifcrentes en una sola categoría. y 

sin cn1bargo, todas ellaR son juegos, en tanto que cumplen con las características que 

ya se mencionaron. Se puede afinnar entonces. que el juego no se puede caracterizar 

por sus elementos morfológicos. sino por Ju función que cun1plc en la persona. Asi, el 

juego al variar. en sus aspectos formales. nos ofrece é5Los co1no los l.·ontinuos que nos 

permitirán. clasificarlos. Bét:.io estas pren1isas. Roger Caillois (1958; en Diaz. t<J97J nos 

ofrece como priment aproximación a l~ clasificación del juego. r.l continuo orgoni?.ación. 

versus clesor!lc11ii2ució"• asi, al extremo dcsorguni7 .. aclo del Juego. donde se permite la 

ilnprovis..:"lción y la fantasia. In denomina paldla. y por el otro hado, al exu·c1no 

ordcnac.lo y 1cgistudo. le denon1inn hadua. Dr esta mHncrJ.. el juego infantil podrú ir de 

In paiclia ul ludus de forma gradual. ya que son n1agnitucles que se L"Xcluyen 

n1utunrncntc. Otro aspecto formal del juego qut.~ inlluye en la clasificación dc CuiJlois. 

es el carúctcr c1ue adquiure el juego. Así, tenernos: 

Lo~jue{¡us ele co111pcr.e11cia o ag611 (ir en c-ontru o u favor de!' Cl) 
Lo:> .i•U"f"/U.~ tlr. <w.ur o ~tlf•n (.."iru•r'h•} 
/.ns ftu"'gos de simulación o tnimic-ry 
Los jue..yos dr. 1•értiyu n ilitL'I(, l}llt=' imptir.nn In cstintulución propiucrptiva y violcntn del 
c-ucrpo. 

IO 



Jur:ao y Sl!H tlUMA.NO 

La clasincaciór:i del juego por Cuillois. debe entenderse no como un continuo 

gcnCtico. en donde R mayor ednd. corresponde mayor complejidad. Si bien es cieno 

que mayor edad y mayor organización, mayor será Ja posibilidad de Judus. lo contrario 

no es cierto, es decir. no hay un motivo inherente al desarrollo del juego que implique 

que un niño mayor renuncie al paidia; de igual forma. las categorias agón. alca. 

nlirnicry e ilinx, no son mutuamente excluyentes. sino por el contrario pueden 

combinarse en diferentes grados y formas. Esta clasificación es sumamente ütil porque 

permite organizar un campo sumamente complejo sin necesidad de renunciar u sus 

ricos matices. 

Figura 1.9 Representación gni.fica de IH C'lasÜicación del juego dr. R.Caillui:. ( 1958: ~n 

Dinz 1997) 

Otras clasificaciones no han sido tan afortunadas y tan útiles como Csta. ya que. o 

bien se ocupan de una parte pcqucrln de este complejo fenómeno. o bien, aplican 

criterios derivados de un enfoque teórico en particular. Oc hecho. las consideraciones 

anteriores. son suficicn1cs para tnostrnrnos que el juego es un objeto de estudio digno 

de ser ton1ado en cuenta, y que es posible abordarlo desde diferentes disciplinas o 

enfoques, actualmente parece existir un auge del uso del juego como herramienta 

tanto en psicologia como en pedagogia, por 1nencionar algunas disciplinas. Sin 

embargo, antes de poder plantear cualquier aplicación del juego. es necesario revisar 

quC entendemos por éste y ademas explicitar qué postura se tomará ni respecto. Pnrn 

poder hacer esto. es necesario tan1bién que se haga una revisión teórica del concepto 

de juego. ya que existen diversas aproximaciones a su estudio. algunas de ellas no le 

conceden ninguna in1portancia. y otras pueden concederle diversns funcionf"s, por lo 

que escoger una sola definición seria parcial e inadecuado. Esta dificil tarea se 

abordará en el siguiente capitulo. 
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CONCl.:l~IOftlP-."i Dli:L JUEGO 

-~~ ....................................... ....... 

CAP1TVLO 2 
CONCEPC10NES DEL JVEGO 

JUEGO na.. (la~ iocua). Acción de .Ju-r. di-r.lón: loa .Ju._• - loa niltoa. 

(B4nón. V. Recreo}. R•creaclón basada en dCferenC'•• conabtnacia,... da cálculo a 

en la caaualiclad: el ju- de d-o• .. conocido --. lea noáa rwnoocca 

antigüedad. En ••nfldo -...ruM, el ,Ju- de _._ •. : •- prollUrirse el ju._ a 

los ntños .•. 

Pequen.o Larousse, 1972 

"Bl corasón •• un nido: .. pera lo que d...a" 

Pro1>erbio Tunv 
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CONCE.PCIONl!S Dl!!L .JUBOO 

¿QUÉ ES EL .JUEGO? 

El. términO Juego .. , no sólo se aplica a actos similares al del niño que interactua 

con una pelota Y ollticne·plnccr de ella. sino que además. este terinino se aplicn notros 

cnsos de uso cotidiano y que forman parte de nuestro \.'OCHbulario. por ejemplo: 

cunnt.lo dos partes no ajustan pcrfcctnmcntc y se mueven. se dice que "hacen juego'' (el 

tornillo hace" juego con la tuerca. ya que ésta es n1ás grande). Esta definición de faltu, 

se oponen tn definición de completud cuando se utili7 ... n In palnbra juego pum hRhlRr ele 

una combinación bien lograda (108 Z."lpa.tos hacen juego con In bolsa) o de un conjunto 

de elementos que conl.partcn algunn caractcristic.a, tal como "servir pnrn unn rnisma 

función"(un juego de té). IÁJ. palnbrn .. juego" puede referirse nl hecho de arriesgar algo 

(nl.c estoy jugando ~l puesto). o bien. al hecho clr. que no hay nada que perder 

(tntnquilo es sólo un juego), es decir. va del extremo de la absoluta seriedad a la 

co.rnpletu falta de ella. También puede denotar una acción malintencionnda {e:sto es 

una jugarreta.) o una acción sin .rnalicia (es sólo un juego); y por último. puede referirse 

a Ja participación (que papeljuegu). 

Fi~ur-.t 2.1 Oc '\11n11s co?W1s que 
combu10u1 dc:cuno!i que laoteen juc1-10 

D<" lo anlcrior. podemos ohservar c¡ue el lérmino juego. para el pcnsarnicnto 

populn1·9 se asocia a; 

•ovirnien-. Dtversfón. .ll:ntrwmnfrnien-. Dtatracctón, rcatta ele ..nedad. 

Conalrinación. .ll'ala. fn~fcin. Arrnonia, CoF1Junto de parea, J'nVDluera:nafento, JI 

Correr rte_,,a .. 

:u 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 



8LJU&:Jo INFANTIL COMO MRDIO DE Al'RENDIZAJ& 

A partir de este análisis. nos dan.tos cuenta que existen dos ejes que nos permiten 

entender el término juego; uno, que lo considera. como un aspecto agradable. serio e 

intencionado: y otro, que lo concibe corno una actividad poca seria. impulsiva y mal 

intencionada. 

Estos dos ejes. trunbién se han reflejado en las concepciones que los estudiosos del 

juego han tenido con respecto a Cste. así, podemos organizar las definiciones obsoletas 

clel juego en dos grandes grupos: aquellas que subrayan la importancia de éste y 

aquellos que enfatizan su falta de propósito. tal como se muestra en la siguiente tabla. 

CON VII PRO~BITO BJJf Ull -O~•O 
Scashorc: Autoexpre-.ión libre que me da por el Hall: Lo• hábito• motonia y el e.pbitu drl 

placer de la cxnrrsión. ....--...to .....,, .. _ neraiale eu. el Dftml!Dt.e. 
Frorbf"I: El dearnvolvirniento natural de 1•• Dcwey: Actiridllde• no ~........_ 

Shand: 

Dullcs: 

Corti: 

Allin 

hojas ~rmínulll"M dll" la inCanC'ia. conacienteDaPnte min otro prop611ito 
m .. allá aue el de eU- m.imaaa. 

Un tipo de juego dirigido al Spenccr: cción supcrGua que- burtinti 
mnntcnh:nirn.10 de la olegda. amrnte toma el IUIPU' de accio~• 

ealea mi ~ eat*n au.entea. 
ctivic:t.d. ....u..da para la 
ralific-=:i6n inmecliat:a deriv_._ de 

Da - ...-.m beneficio• 
lterio~--

Una IOrma instintiva de Lazarus: Actividad libre en m llllmna. Nin 
meta,. divertida o entl'etenida.. autorxprc.Uón y unn fonna dr-

esc-u.-- ll"rnDCional. 

Act.1.vidud nlt1unentr motivada,. la Gnu1s: 
cun) ni rRtnr lihl'T' dP conflicto•. el9 
usua.J.mrn.tl". aunque n.o siempre 
nlare11tr.OL 

PnU:t.ica inlltintiva.. mio pn>póllito 
11erio c1e .u=dvid-se. que •ueso 9enin 
eS1rncimle• ~la vida. 

Actividad qut~ n•portu. pbu.-rr Stcrn: Actividad voluntario c¡ur cumple por 
Ni *>la HU c-omr.tido. rrgocijo. poder y un 91.•ntiJ:niento rlr 

in.ic·ia.tiva propia 

--· _.,: 

Huizinga Ac:rión que tiene "'" lin en Mi miNmn 
y <1Ur va acompai\adn de un 
aentirnknto de tensión y a1rgria. dr 
la con<"W-ncia de "M"r dr otro rnodu" 
our rsi. la vida corriente 

PH.trick Actividad librr y espontanea qur M'! 

llrvn a cabo sin perNrgU.ir ma)o•or fin 
qur el concedido por rl individuo 
qur. las ponr rn nraC"tic-a. 



CONCF.PCIONES DE.t. JUEGO 

Como podcritos observar, las definiciones del .fuego como carente propósito, son 

lns que son más rihundnntes,. puesto que determinar cuál es Ja función del juego es 

dificil de hacer a shnplc vista, e· inclusive aquellas definiciones que le confieren un 

prop{Jsito aJ juego no pueden precis.."1.r del todo cuál es éste. En vista de la inutilidad de 

estas definiciones para comprender al juego, surgieron aproximaciones teóricas que 

in1entahnn definirlo explicando su función. Estas aproximaciones pueden clnsificarsr. 

según dos criterios (concepto de energía y concepto de desarrollo) que a continuación 

explicaremos. 

Ournnte el siglo XIX. las ciencias naturales aún no gozaban de Ja solidez que 

ahora tienen .. de t"'ntre ellas, la ünica que había loRrndo sistemati7.-1-1rse y t~ncr un 

cuerpo de conocimiento sólido. era la física, por lo que resultnha natural, que las otras 

disciplinas la tornaran conto su paradigma. es dccirp estas disciplinas tomaron de- la 

fisica sus métodos e inclusive sus conceptos en un aféln de explicar sus respectivo:-¡ 

objetos de estudio. 

Por otra parte. el siglo XIX mnrcó un ca1nhio funda1nental en el estudio del 

desarrollo del ser humano, ya que eJ Darwinisrno, al popularizar tu noción ele 

evolución. dio los elementos para elaborar la noción de desarrollo humano. Dr. f"!Sta 

1nancra, aunado a cambios en la conccptuali7..ación social del ser humano, dio como 

resuhudo n finales del siglo XIX un cambio profundo en la conceptuali7.ación de Ja 

infancia, ya que se cmpcZÓ a ver al niño como un grupo cualitath.ra y no 

cuantitativamente diferente del adulto. 

FIJ:,Ura:? 2 E§ CH c:I siglo XIX 
cuando cnruhió In 
conccplu•dil'.ación del nií\o 



EL..JUl!GO INFANTIL COMO AIP.DIO DK APRliNOJZAJli 

.1\. partir de que se empieza a estudiar al niilo, se empieza a cstudiur al juego, 

porque éste es inherente a la infancia, y con el nfá.n de que el estudio del juego sea 

científico. se uplica la noción de ~~rtergicJ a su comprensión. De esta forma. podernos 

clasificar a las primeras tcorias del juego a partir de su relación con el concepto tlc 

energía y con el de desarrollo. 

TE<>RfAs CLAlllCAB DEL JUBO<> BASADAS EN LA NOCIÓN DE ENEKOIA 

Teoria del recr90 

Ksta lcoria habla del juego co1110 una activitlat.l que aprovecha el exceso de 

energía del cuerpo (considerado éste como una máquina) para producir algo más. por 

ejr111plo. el producto artistico. Esta teoria es apoyada por F. Schiller (Qaruigordobil, M. 

1995)y tiene implicaciones estéticas. Señala que una vez satisfechas las necesidades 

hftsicas (sin considerar al juego dentro de eUus). la energia ociosa del individuo es 

gnstadn en rl juego que brinda un placer estético que es denominado recreo (es decir. 

volver a crear). 

1:-:sta lt~oría. lambién tiene de base el presupuesto de que en el organisano existe 

una energía sobrante. según sc1"\ala Spcnccr (1855; en Garaigordobil. 1995). si no hay 

nrc:csidadcs apremiantes. la cncrgia sobranl<.~ se gasta en ejercicios que carecen de 

finalidad. prccisan1cnlc <~n juegos. La teoría de Spcncer se diferencia de la de Schillcr. 

en que la explicación de este último supone que el juego tiene propósito en si misrno. 

mientras <tuc Spcnccr supone que el juego no tiene propósito; sin embargo. ambos 

coinciden en que el juego es la manera en que la energía sobrante sale del organismo y 

así. igualan el juego al proccsO de excreción. 

,,, 
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CO!VCEPCIONES OKL JUl!<-0 

Teoría del d•.scanao 

M. l-'17~rus, (1883; en Garaigordobil. 1995) propone que el juego es Ja actividad 

que pcrn1itc recargar energfa. Para él, el juego es una respuesta a las ncccsidAdes de 

rclajan1iento, sirve para descansar. ya. que hace al descanso más efectivo que aquél 

que se da en ta mera ociosidad; y por Jo tanto, su postura es opuesta a las dos 

anteriores; sin embargo, no le concede importancia al juego en si mismo, sino <tuc lo 

cc¡uipara u1 acto de la ingestión. Por lo tanto, el placer que genera es equivalente al 

placer que generan los alimentos aJ ser ingeridos. 

F1gur.1 2 .. l La máquina de '"·apor íuc el modclu 
cptsu!mico par.a los biólogoc y p5icólogo que M: 

ocuparun del illCI.-"<> 

TE<>RfAB cLAs1cAB DSL JUSOO BASADAS BN LA NOCIÓN DS DS&AIUIOLLO 

r_.1s teorías clási<.-:-as basadas en la noción de cnergfa, no le concedian ninguna 

importancia al juego cuma actividad en si misma. consideraban que se jugaba nada 

rnás por jugar. y por lo tanto, el juego ademas de inútil. era nocivo parc1 la formación 

del nff10. Algunos teóricos influidos por las iden.s de Darwin. consideraron que el juego 

debería de tener n1guna función en si misn10, y de esta rnuncra. postularon teorías dL"l 

juego que explicaban su r-dZán de ser en relación con la noción de desarrollo. 

Teoria del juego corrao pree.Jercido 

l~l juego según Ka.rl Oroos (Garaigordobil. 1995), consiste en un proceso que sólo 

puede ser e-.xplicado según tus leyes de maduración psicofisiológica. IÁ} conccptunli~"l 

con10 el ¡1rccjcrcicio de funciones instintivns que contribuyen al desarrollo de las 

c<ipacidadcs y funciones de la vida ndultA. Según ClaparCdc (Zapata,. 1989). este 

prc~jcrcicio n·alizudo en la infancia encontraría su aplicación concreta en et trabajo, en 

rl depor1c y en la vidu cotidiana. Claparédc dividen los juegos ele In siguirn1e manera: 
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u) juego~ ele P..Xpcrirneutación o de fi.1.uciones geuerrdes: comprenden los juegos 

sensoriales, los juegos motorc:s. Jos juegos intc1cctuales y Jos juegos afectivos. 

b) juegos de funciones especiales: comprenden los juegos organizados con un fin en 

particular, por cjcn1plo. perseguir. luchar. ocultar, cte. 

La base de cstR teoría, consiste en suponer que el juego shvc para desarrollar las 

actividades instintivas. El juego sirve como un cstin1ulantc para el desarrollo de los 

órganos corporales y del sistema. nervioso. 

Esta teoría es propucsla por el psicólogo nortenmericRno S1anlt~y Jlall. quien fue 

dt~ los primeros en realizar registros sistemáticos de la conducta de los niños, mediante 

los cuales, pudo establecer lo que .. se espera del niño en cada edad. en relación con su 

creci1nicnto y conducta". A este tipo de aproximación. se le conoce como ..audio 

norrnatfuo. Bn 1891, llnll intentó descubrir "el contenido de la mente infantil". y pura 

tal fin. elaboró cucstionRrios C'!n donde les pedía a los niños que describicn1n sus 

int,..n~scs. juegos. amistades. temores. cte. Los resultados de esta investigación son 

dudosos. ya que los procedimientos que utilizó para recabar la información impedían 

conocer las C'dl"actcristicas de la muestra (Rice. 1997). 

l lall se basó en el principio aplicable sólo en el plano biológico de que la filogenia 

:-·w reproduce::. en la ontogcnia para proponer que conductualmcnte. el niñu rcpilc la 

historia de la rct7 .• a humana a través del juego. es decir. que: el jU(!gO es la rrproducción 

de las actividades primitivas que llevaron al hombre de un pasado animal al 

desarrollar Ja civilización y la cultura. A pesar de lo criticable de su postura. sus 

observaciones permiten determinar los siguientes dos nspeclos: 

1. A edades similares. juegos similares. 

2. El contenido y la complejidad del juego va aumentando conforme el niño se vu 

des..'l.rrollando. 
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CONCIU"CIONES DEL JUEGO 

Hall consideraba que el juego permitía eliminar "las tendencias inútiles del ser 

humano. ya que gradualmente lo iban acercando a las funciones superiores de la 

especie. Estas dos posturas tienen en común. la consideración de que el juego es un 

elemento del desarrollo hunlano que permite alcanzar estadios superiores, estadios 

que ya no tendrían que ver con el juego en si. por lo que aunque le da un propósito al 

juego. lo consideraba como una actividad que hay que rebasar o superar y por lo tanto. 

seguían justificando la exclusión del juego en la formación del niño. 

Figum 2.4 Otras explicaciones subrayan 
el aspecto flsico y biológico del juego. 

LECTURA CRITICA DE LAS TEORfAS Cl.ASICAS DEL JUEGO 

Algo que puede resultar muy obvio a simple vista. es que los teóricos clásicos del 

juego, de una manera u otra, no veían con buenos ojos al juego, y es que. por mucho 

tiempo, al juego se le conceptualizó desde una postura moral y no científica, por 

ejemplo, en la teorfa del recreo, si el juego no es una necesidad, y su producto no 

tiene ningún fin más que ocupar la energía sobrante, esto podría implicar que la 

energía que se utiliza al jugar podría ser utilizada para hacer cosas de provecho, tales 

como estudiar o trabajar. es corno si se definiera al juego corno Jo que se hace cuando 

no se tiene otra cosa mejor que hacer con la energía sobrante. Lo mismo se aplica a la 

teoria del exeeao, sólo que con el agravante. de que. según esta postura, todo juego es 

un despilfarro, es una excreción de energía que se podría utilizar en otra cosa. Por otra 

parte. si bien, la teoria del deacaa•o considera que el juego tiene un propósito, bien 

se podría prescindir de él, ya que e.-.Osten otras actividades que podrían cumplir mejor 

y de fonna más natura] Ja recarga de energía, por ejemplo, el sueño. 
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En cuanto a las teorías clásicas basadas en la noción de desarrollo. si bien es 

cierto que consideran al juego de una fonna más compleja. y que nos aportan 

elementos útiles para su comprensión, no dejan de calificar al juego de forma poco 

favorable; por ejemplo. la teoría del juego como preejercicio. implica no sólo que el 

juego, sino la infancia misma, es una preparación para la vida adulta, y de esta 

manera, entre más rápido se dejara de jugar y de ser nino, mejor. Hay una 

contradicción, no se puede decir, que el niño juega para dejar de jugar. Por otra parte, 

esta teorfa. desaparece la especificidad el concepto de juego, ya que el juego es sólo la 

actividad adulta que no ha llegado a su plenitud, y por lo mismo, el nifio no es más 

que un adulto pequeño. La teoría de la recapitulación, que dice que el juego es igual a 

las actividades primitivas y no civilizadas. califican al niño de igual manera, como un 

ser primitivo y no civilizado; por lo tanto, la función del adulto consistirá en conseguir 

que el niño se civilice, es decir, que deje de jugar. Esta es una muestra. de cómo 

aportaciones valiosas, tales como la intuición de que "a edades similares, juegos 

similares" y que ''contenido y complejidad del juego aumentan conforme el desarrollo", 

pueden ser oscurecidas por las ideas preconcebidas del autor. 

ELICMICRTOl!I ICl!IEJllCIALES PARA LA COJllBTRUCCIÓJll DIC UWA TE<>RfA DICL 

.JUaG<> IRrARTIL 

Una vez que hemos revisado, analizado y criticado las teorías clásicas sobre el 

juego, nos damos cuenta que para plantear una aproximación teórica válida, no basta 

con decir, qué es Jo que creemos qui!' es el juego. antes hay que delimitar muy bien, 

aquc1Ios puntos nodales que sirven como límites del concepto; por ejemplo, antes de 

saber qué es el juego infantil, tenemos que saber diferenciar entre niftos y adultos. 

Como hemos visto. muchas de las teorfas clásicas no hacen esta distinción, y otras. 

aunque las hacen. sólo diferencian a un grupo del otro cuantitativamente. Por otra 

parte, estas teorías no toman en cuenta la universalidad del Cenómeno del juego, es 

decir, que bajo muy diversas circunstancias, el juego se presenta, y por Jo tanto, no 

han podido especificar en qué consiste la esencia del juego. 
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Otra constante que observamos, es que los criterios que los autores utilizan, 

están muy influenciados por los valores culturales e históricos de su contexto. De esta 

manera, antes de poder plantear cualquier teoría sobre el juego, es necesario hacer 

una revisión histórico-cultural sobre Ja infancia, porque para entender la universalidad 

del juego, es necesario que podamos considerar las diversas conccptualiza.ciones que 

ha habido sobre el niño. que a su vez, se ven reflejadas en las conceptualizaciones que 

se han hecho sobre el juego. De esta manera encontraremos que las teorías sobre el 

juego, más que hablar sobre el juego mismo, hablan de Ja manera en que se ha venido 

tratando a los niños y se han justificado prácticas culturales, tales corno la educación 

y la disciplina que al oponerse al juego, nos brindan una noción distorsionada de éste, 

es decir, la única manera en que podemos abordar al juego y darle su verdadero 

estatuto, es eliminando las distorsiones que a lo largo del tiempo las prácticas 

culturales han hecho prevalecer. Asi, una parte sumaniente importante de nuestro 

estudio del juego, es revisión detallada de la historia tanto de éste, como de la infancia, 

para asf poder subrayar, cuáles han sido sus relaciones con la educación y la 

disciplina, quienes se han opuesto al juego, pretextando que ~ste se opone al 

aprendizaje, cuando esto no es cierto. 

As!, el próximo capitulo, se ocupará de realizar la argumentación histórica que 

muestra cómo el concepto de Infancia ha variado a lo largo del tiempo, y cómo al 

hacerlo, también se ha visto afectado el concepto de juego 
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CAP1TVLO 3 
Análisis histórico del 
jueso !I la niñez 

"Francisca, me decía. ffenta.s al desdno. f.No ..... tan ..eúptda./ .Porvu• yo sabía 

que era peligroso amar aaá a una criatura naorta.l y cn&ftlJU• no puedo decfr que 

lo que sentic:a por nd hijo es~vfera. naal,. era denuasfado. •e preocupaba que lo 

que decían loa abuelas fuera cierto. Frena tu corasón. Jl"randaca. Cone.nlo, me 

habían dicho las ancianas del poao. No le aine. taneo liada que no .sea nui.s 

mayor. La ndtad de lo• niños (a.y, la naftcul por lo :rneft08} acababan bqJo tierra 

antes de cuntplir dos años. Sólo los e.st:úpfdo.s entr.gan .su corasón a. loa nf.Uto.s 

pequeños. Pero yo no tuve qufen nae eiueila.ra" • .lf'catlu]pa ffarrt.on Veneno ti.996} 
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COJlllTaUCCló• D& LAll COllCSPCIO .... DS 1wr.Ame1A T JUmGC> A TllA"V&s DSL TISllPO 

Ya que el ser humano es indefenso durante un periodo largo de tiempo, es un 

hecho biológico que debe ser criado. es decir, se le debe de proporcionar todo aquello 

que necesite para su supervivencia, hasta que pueda obtenerlo por si mismo. Aunque 

resulte extraño, Jos niños no siempre son criados por sus padres biológicos y así el 

concepto que se tiene sobre eJJos ha variado runpliaznente. 

Un hecho importante que definió la actitud de Jos adultos hacia los niños 

durante mucho tiempo fue el alto indice de mortalidad de los pequeños. Este indice 

tan alto se debla. principalmente a que el niño era "presa fácil" de las enfermedades 

infecciosas, de la deshidratación, mala alimentación; causas que actualmente nos 

resultan fáciles de combatir mediante la medicina, la higiene y las mejoras en las 

condiciones de vida; pero que en la antigüedad eran dificiles de evitar y más aún de 

conceptualizar. De hecho, Ja constitución biológica del ser humano se previene ante 

esta alta mortalidad con un alto indice de fertilidad en las mujeres. Estos dos hechos 

tuvieron como consecuencia en la antigüedad la formación de una consciencia sobre la 

infancia muy dil"ercnte a la nuestra, concepción que nos puede resultar extraña, e 

inclusive cruel. pero que se explica de acuerdo a sus circunstancias sociales, 

culturales y temporales. 

En la actualidad esta.J'llOS convencidos de que Jos niftos tienen casi los mismos 

derechos que Jos adultos, y sólo el hecho de que no pueden valerse por si mismos hace 

que no tengan todos los atributos de una persona jurídica, es decir. derechos y 

obligaciones (Gómez, 1996). Sin embargo, es importante hacer notar que esta 

concepción juridica del niño es muy reciente; en la antigüedad. al nino no se le 

consideraba como una persona. por el contrario, era una propiedad u objeto del padre. 

En el caso particular de Roma (cuna del Derecho occidental). el pateifarnilia o varón 

responsable de Ja casa era el propietario del nifio y era él quien decidía sobre su vida y 

muerte, sobre su estatuto legal y sobre su futuro. Por Jo tanto, no era. muy prudente 

encariñarse con los niftos, de Ja misma manera. en que no era. prudente encarifta.rse 
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con los bienes materiales, ya que el niilo, al igual que éstos se podía perder o ganar en 

cualquier momento. El niño podía morir victima de la enfermedad, de la violencia y de 

Ja mala alimentación, asi como extraviarse o ser dado a otros; pero por otro lado, esto 

no era una gran pérdida, ya que no importaba cuántos murieran, se extraviaran o se 

cedieran, siempre habría un nuevo niño de reemplazo. Tal era la abundancia de niños 

que muchas sociedades practicaron el aborto, el abandono y el asesinato de niños del 

sexo menos conveniente para criar, y aún asi, si el niño lograba sobrevivir a todas 

estas contingencias, era muy inusual que se criara con sus progenitores. La clase 

acomodada, los daba a esclavos para que los educaran y las clases proletarias los 

cedían a otras familias para que aprendieran un oficio o tuvieran oportunidad de 

alimentarse mejor con ellas. 

Este intercambio de niños sólo se podía hacer gracias a que se consideraban a 

éstos como propiedades, y por cierto, propiedades no muy valiosas. El rapto de niños 

no era considerado un delito grave, a menos que la ropa que usaban Cstos fuese 

costosa, pero en taJ caso, se perseguía por robo de ropa y no por robo de nifio; sin 

embargo. en cuanto el niño alcanzaba cierta pericia en un oficio o tenían el tama.i'io 

suficiente para que el producto de su trabajo superara el costo de su manutención. 

eran considerados inmediatamente como adultos pequenos. inclusive. antes de que 

alcanzaran la pubertad. y eran tratados y juzgados como adultos. hasta en Jos ámbitos 

sexual. por ejemplo: Luis XIV coronado a los 5 años jugaba sexualmente con sus 

niñeras. En el funbito criminal. tenemos que durante la edad media, era común que 

los niños fueran condenados a la horca por robos menores puesto que las leyes de esa 

época no hacían distinción entre los crímenes cometidos por niñ.os y por adultos 

(Borstelmann 1983, en Rice 1997) 

Por lo tanto. se señala que la concepción antigua del niño difiere de un extremo 

a otro de la concepción moderna, principalmente en que la concepción antigua no Je 

concede importancia al menor. y en que considera a la infancia no como un periodo 

cualitativrunentc diferente, sino como una etapa en Ja cual hay una diferencia 

cuantitativa entre el niñ.o y el adulto; es decir. no es que el niño piense diferente, sino 

se creía que no babia desarrollado la razón; no es que el nifio esté creciendo, sino que 

38 



ANA.LISIS HISTÓRICO DEL JUJX;O Y LA NIREZ 

no es grande; no es que el nifio tenga otros intereses, sino que no es serio, pero si dado 

al desorden y al placer. Para comprender mejor Ja construcción de la concepción 

antigua, y la manera en que ciertos cambios, principalmente sociales, construyeron la 

concepción moderna de la infancia, es necesario que se emprenda una arqueología de 

la infancia. tarea que se realizará a continuación y que nos servirá para sacar a la luz 

nociones en apariencia superadas, pero que de forma inconsciente siguen rigiendo 

nuestras prácticas y nuestras concepciones de la infancia. impidiendo de esta manera 

cualquier crunbio en bien de los niños. 

Por su parte, tratar de seguir la pista del juego a través del tiempo. es una tarea 

muy dificil, ya que al igual que todas las conductas, al acontecer en el tiempo, el juego 

no deja registro alguno, a no ser que sea indirecto, o bien, sólo podemos suponer como 

fue el juego antiguo a travCs de comparaciones con el juego de otras culturas. Entre 

los testimonios indirectos del juego, tenemos por una parte a la literatura y al arte 

plástico. Casi todas las culturas han representado a niños jugando, pero tainbiCn a 

adultos realizando esta actividad. Por otra parte, al hacer analogías se debe tener 

mucho cuidado, ya que no se puede afirmar que las culturas antiguas, hayan jugado 

de la misma manera que las culturas clue actualmente denominamos como primitivas. 

Tal vez una forma indirecta, pero adecuada de estudiar el juego en la antigüedad, es a 

través del estudio del juguete,, el cual a diferencia del juego, si se conserva con el paso 

del tiempo, y al ser el juguete una pieza importante que caracteriza a todas las 

culturas, nos ofrece una visión bastante aproximada de cómo pudo haber sido el juego 

a través de él. Por lo tanto, después de haber hecho estas consideraciones, estarnos ya 

en condiciones de emprender nuestro análisis histórico. 

AJrl"IOUA Glt-=:IA 

Sin duda alguna, los elementos claves y los principales ejes en los que se 

desarrolla nuestra cultura actual, tuvieron su origen o estaban ya presentes en el 

pueblo griego. Esta cultura originada principalmente por pastores o campesinos, 

desarrolló importantes logros culturales. Fue un pueblo critico, observador e 

inquisitivo, que buscaba organizar y sistematizar sus conocimientos del mundo. 
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crearon la política. la filosofia y sentaron la base del pensamiento científico y del arte. 

glorificaron Ja razón y por supuesto. crearon un ideal de hombre en los aspectos ~tico, 

estético y trascendente que aún compartimos (Prieto y Ochoa. 1992).Sin embargo. el 

griego era un hombre sencillo, regia su vida por el culto a los antepasados y se 

esperaba a los hijos. ya que ellos serfan los encargados de honrar la memoria de Jos 

progenitores. cuando éstos ya no existieran. De esta manera. el esposo pedfa a los 

dioses tener hijos. ni muchos, ni pocos y que fueran varones de preferencia. Nacer no 

bastaba para asegurar la sobrevivcncia. el niño entraba a una especie de cuarentena. 

en donde se decidía sobre su futuro. por ejemplo, Jos belicosos espartanos con toda 

autoridad y sin remordimiento. sacrificaba a Jos bcb~s d~biles y con aJguna 

deformación. En otras ciudades. el padre tenia cinco dfas para decidir el futuro del 

niño. podia reconocerlo corno hijo, o bien. colocarlo fuera de la ciudad, en las puertas 

de la muraJla, donde se colocaba lo "indeseable". De esta manera, cualquiera podrfa 

recogerlo si así le placía. En caso de un hijo bastardo. la madre decidía el futuro del 

niño. El aborto era una práctica común. Los nitios aceptados se purificaban y se 

presentaban a Hestia (la diosa griega del Hogar) frente a la cual se efectuaba otra 

ceremonia, y generalmente se le nombraba como el abuelo. Aunque las griegas 

ama.rnantaban a sus hijos. tenían la ayuda de una "nodriza. seca",. que cuidaba y 

jugaba con el nitio hasta que éste cumplia los 7 al\os de edad. A partir de este 

momento, la suerte y la educación de cada nifio dependía del Estado en que vivía; por 

ejemplo, en Beocia, Ja educación se enfocaba al aspecto atl~tico. ya que se buacaba el 

embellecimiento del cuerpo (y es que la fdiosincracia de Jos pueblos griegos está 

marcada por el narcisismo). en Jonia. Ja educación se inclinaba más por la ~tica y Ja 

estética; Atenas buscaba el equilibrio. "mente sana en cuerpo sano"; en cambio, los 

jóvenes espartanos recibían un trato duro para fortalecer su ánimo y su cuerpo 

(Larousse metódica, 1964). Los niños eran separados de sus madres y se les llevaba a 

"criaderos públicos"', donde los rapaban y mal vestían, y bajo estas condiciones,. 

practicaban juegos atléticos y dCportes varoniles. Esta etapa en la vida de los 

espartanos buscaba aumentar su valor. hacerlos superar el frio y el caJor, el miedo y el 

cansancio, asf como las humillaciones continuas. Las niñas tantbién eran educadas 

con rigor, debían ejercitar su cuerpo para ser buenas madres y estar sanas. asf que se 
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les incitaba a corre y a jugnr. l..os espartanos tcninn nicsa.s públicas donde··;sus niños; 

¡1prcndian buenas costurnbrcs. 

Oc forn1a general. a. Jos griegos se tes educaba pensando en el.bien deJa: Ciudad.·: 

se descuidaba la instrucción clcrncnta.I. pero aprendían gramática. litcratuni. !;Y· 

ciencias. LA n1nnera en que esta. cducución beneliciabn n Ja. ciudad. no era dotando aJ · 

niño de conocimientos prácticos. sino suavizando su carácter y preparando su, cuerpo 

pura la gucrn• (Nueva cncjcJopcdia temática. 1976). ·;r 

De esta iuancrn, la prácticn de la "nodri;t..a secn". se or1g1na en la necesidad ch! 

t~11contrarJc un compañero de actividades al niño. puesto que estas" actividades. 

t•ntbcllcccrian el cuerpo dcJ pequeño. por cstn nt7..ón .. los juegos griegos ernn en su 

1nnyoriu lisicos, habia pelotas y juegos derivados de ellas, colu1npios. subibajas. Ya 

que :se buscaba te1nplar el cunlctcr del niflo. se hacían hernunicntus. annas. 

instrunu~ntos n1usic.nlr.s al 1n1naflo de los nii\os, los cuales no eran propianientc 

juguett!s. sino instrumentos de entrcnwnicnto del tanu1ño adecuado. 1.-as actividades 

lúdicas. como los juegos olfmpicos, eran un producto híbrido entre el ritunl ofr("cido a. 

los dioses y el cspcct{1culo público que se consagrahéi a fontcntnr la cohesión social. y 

por lo tanto, cJnn actividades mils cercanas al teatro (c¡uc en inglés st.• denomina 

"pla1f. es decir juego) que a la diversión. 1 tnbin arteí;lclos ingeniosos, por ejcn1plo el 

yo-yo. cuyo origen es el deseo de los filósofos de dcn1ostrnr su conocimiento de las 

h·ycs del rnundo (Diaz, 1997). 

Fij..~m · 3.1 · • EJ nhlo de la Oca. 
Musco de Lou"·rc. Estatua q1a..: 
reprcscnta a un nhlo griego juwtndo 
u imitar L-1 princip."11 ncti\"id.-.d de cslc 
p1tchlo.'. C:1 c:jcn:ic.io fl~ico. 
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ARTIGUO BGIPTO 

Pnra los egipcios, no había una distinción clara entre adultos y nit\os, ni mucho 

menos en los juegos de runbos. Por otra parte, el juego y el ritual eran la misma cosa, 

así los deportes de contacto corporal tenían un signiOcado religioso; el juguete y el 

objeto de culto, tampoco se diferenciaban mucho. En esta cultura, se fabricaban 

n1uñecas, tanto lujosas co1no humildes, tantbién se han encontrado representaciones 

en 1niniatura de animales, silbatos .. pelotes y juegos de mesa como el ajedrez (Diaz. 

1997). 

ARTIGVA ROMA 

A la par del parto, el recién nacido pasaba por una prueba de naturaleza social, 

la cuaJ ponia t&.JT1bién en peligro su vida. El recién nacido, aún cubierto de sangre, era 

puesto por la comadrona a los pies de su padre, o en su defecto, de aquel varón que 

por gcnealogia tcndrfa a su tutela. Hasta ese momento, no era mé.s que "una entrai\a 

expulsada del cuerpo de la madre"; el padre, entonces, tenla dos opciones: dejarlo en el 

suelo, in1plicando con esto que el nifto no era más que •un desperdicio" y que seria 

arrojado aJ basurero, literalmente, donde cualquiera podría tomarlo, lo que casi nunca 

pasaba o moría entre ratas y perros; o bien, el niño poc:Ua ser tomado por el padre del 

suelo y reconocido como su hijo; decían los juristas romanos, .. se nace por segunda vez 

del padre"". Esta sangriente cf'!remonia demuestra que para los romanos sólo se podía 

ser, si otro lo reconocía a uno. El adulto, pero sobre todo el niño, nunca vivía su vida 

parn si n1is1no. su cuerpo, tampoco era para él. De eslcc1. manera. comprometido con su 

clan (gens). su estado, su senado y su familia nuclear, el niño cncontraria poco espacio 

para lo que ahora nosotros concebimos como las actividades propias de In infancia, 

entre ellas, el juego (Aries y Duby, 1985). 

Aunque lo anterior nos parezca muy cn.acl, y más si tomamos en cuenta que 

otros pueblos contcmpon\ncos, por ejemplo, egipcios, hebreos y germanos, criaban a 

todos los niños, sin imponar su condición, hay que decir que para los romanos, un 

niño no reconocido, no tenia oportunidad de tener una '\'ida como adulto, al faltarte su 
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apellido, sólo encontrarfa empleo en las ocupaciones más humildes, si es que antes no 

se convertía en esclavo. El no reconocimiento (e.xposicJón) del nino formaba parte de 

una an1plia gama de prácticas ligadas, que a fin de cuentas buscaban evitarle 

sufrimientos mayores a un niño no deseado o con desventaja. De esta manera era legaJ 

In anticoncepción, el aborto, el abandono noxal (abandono de niftos mayores), la 

exposición 1nisma, e inclusive, el jnfanticidio y el ahogamiento de los niftos con 

defonnaciones_ 

Para Jos romanos, no c..'1Cistía el valor de la infancia. el nifto, en ciertas 

situaciones resultaba incómodo e inconvenientes por ejemplo: si agotaba recursos 

económicos, si ponía en peligro un matrimonio ventajoso •. o si excedfa el número de 

hijos que se podinn manejar. Ln ley no estaba de lado de los niftos, no le conc~dia 

derecho a vivir al feto, y si el Estado lo consideraba conveniente, 1nandaba a matar a 

todos los nii\os en masa (basta recordar la matanza de los inocentes encargada por el 

rey Heródes). 

Si el niño sobrevivía a las trampas de la legalidad que de superarlas le concedian 

un lugar en la sociedad. éste pasaba poco tiempo con su madre, quien no lo 

amamantaba por miedo a que se le deformaran los senos o perdiera las curvas de su 

cuerpo. El niño era entregado a la vioefa.milia. es decir, a un núcleo fonnado por una 

nodriza, generalmente una esclava griega, que ensei\aria a los nifios la lengua y 

cultura g1;ega. y desde ese momento empezaba su educación. El niño pcnnaneceria de 

íor111a exclusiva hasta los siete años aproximadamente con la nodriza. edad en la que 

aparecía en su vida otro miembro de la viccfEll'llilia. un esclavo denominado pedCJgogo 

(del griego 7talSoa: niño y cxymyo: conductor), o también conocido corno criador ('u.1tritoro 

tropheus}, quien Jcs enseñaría los rudimentos de la escritura y de la cultura. Los otros 

mic1nhros de la viceíamiJia, era el "hermano de leche ... que era otro nin.o sin tener 

ncccsarüuncntc lazos consanguincos con el prin1cro y que se educaba junto con él. asi 

con10 una mujer vieja de la familia paterna (tia. abuela, bisabuela) que regJamenlaba 

los tiempos y los contenidos de los estudios. los deberes, los juegos y las distracciones 

de Jos niños. Si la familia tenia suficientes recursos, la vicefamilia vivía en el campo 

para escapar de la influencia "perniciosa" de la ciudad. tan abundante en juegos y 

'rESlS CON í.' _ 
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diversiones. EL único contacto c¡uc hahin cntr~ padres e hijos- era durante ,)As cc:nas 

fornudes. eventos que tcnian cierto tinte ritual. ya que se:: uprovechabnn. para honrar a 

los dios.es fnn1ilinrr.s. Se esperaba ad<·n1ús que los fu1niliares paternos fueran ·severos y 

los parientes n1ntcrnns fueran indulgcnlrs y n1norosos. 

t"1,.:urJ :t.2 FanulLll Romana .. 
~ralw1d.a en un s•rcófüf.,"O. a 
mediados del "iJ;ln 11 

.:.Cu{ll rn-1 Ja razón para que los romanos constituyeran viccfamilias y se 

en1prnara11 tanlo t•n una ccJuc<tdón rigurosa para sus hijos?. Una creencia extendida 

cnlrc los ro111nnns c~nt c1ut~ su n1undo cst;1b;1 en decadencia. y adcn1ils creían que el 

nitio c1ut" se~ educaba en casn, pronto se acostumbraba al ocio. al lujo desmedido y a Ja 

pereza. En la c,..~sH se suelen pren1iur las observaciones insulsas y tontas. si se le 

presta atención H sus ideas pueriles. el niño se volvcria descarado y grosero. es decir, 

:-;.e· acostumhruba a la depravación de sus padres. Es por eso que el niño tenia que ser 

cri;-u!o por 01ros. El objt.•tivo de la educación romana no consistía en transtnitir datos y 

conuchnicntos ;:1.I niño. ni 1nucho menos en prepararlo en un oficio o profesión con· In 

qu<.· se ~anRrá la ,~ida. sino en templar el carácter pam que de adulto el nif10 no forme 

paru~ ctr. In decndcnc:ia gencrnli7 .. nda. l...a educación romana no prctcndia preparar al 

individuo. sino Sc1.lVHr a In sociedad. Otra vez al igual que en el momento del 

nucirnicnto, lo público se in1pone contundentcn1ente a Jo pri\•ado. ya· que lo que se 

husca es el ejercitar el carácter. la severidad y In disciplina (aún no con este nombrcl . 

.Scñnla. Scncca (citado en AriCs y Duby. 19851: 

"Los padrc•s lrcu:cu c¡uc el n1rñcl<."r tocla11{c1 chlctil tl1~ In.~ tritlos C1f'r«!trde1 cz 
supnrtnr /o C/UC /os bP11efic:inrd; pur nui.s que lloren o pataleen. se:~ les faJnrci 
c"!"str1•rluunr11te. 110 s~·u c¡u1! ~·u r.ut~r¡.H.J cnlrr ir1111acluru ."ir~ dt."}"ontu.... etr lle""/.. cl1-: 
tl1.!."'>CUT01/e1~•~ correcta1t1e11t1!, y luego se~ les it11~dcr1rá lct cult1.1r1.1 propiCI ele los 
lrcnu"rc~s 1;1,res. irtc·/uso curr 1°1 rt!<"Ul'NO ni trrie<lo* ~¡ c•s '/IU.! In rrclut?.a"'. 
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La. educación romana funciona como una microfisica del poder en el ámbito de la 

fa.rnilia. ántes que beneficiarse de ella, el niño con su educación beneficiará. a terceros. 

sus formas. métodos y ca.minos, no son otros que los de la dominación. Es por eso que 

el niño debe dirigirse a su padre con la fórmula "mi señor" (.Domine), fórmula con la 

que aún los creyentes se dirigen a Dios (.Domine Dei). Y es que el ser padre era requisito 

esencial para hacer carrera. política, ya que muchos de los cargos importantes en el 

servicio público exigían que aquel que lo ocupara fuera padre, lo cual dio origen a una 

nueva manera de filiación, la adopción, la cual no pretendía buscar el bienestar del 

niño, sino asegurar el poder; de esta manera. Aries y Duby (1985), señalan: "estos 

nittos a los que se mueve de un lado para otro como peones sobre el tablero de la riqueza 

y del poder no son unos ~quetlos seres a los que se quiere y se mima; estos cuidados 

quedan para el ámbito doméstico ... En resumidas cuentas, para el pequeño romano, la 

familia no es más que un ámbito püblico donde se le exige, se le presiona, humilla y 

maltrata. El verdadero a.f"ecto, y todo el aprendizaje posterior están con los esclavos, 

miembros de la vicefa.rnilia. 

Cuando el pedagogo no tenia más que enseñar a los niños, las clases pudientes 

contrataban preceptores privados (maestros de cultura muy amplia que se dedicaban 

de tiempo completo a la enscft.anza de todos los ca.ntpos del conocimiento), pero por 

otra parte, las clases menos favorecidas podían mandar a sus hijos a la escuela (del 

griego axoA..c: ocio), donde los niños iban por pura diversión, a entretenerse con la 

cultura., a recibir una enscftanza que no les serviría para nada práctico, salvo el 

embellecer su alma. Aunque la escuela era una institución lúdica, era muy reconocida, 

se guiaba con el calendario religioso para las vacaciones, e impartfan clases mixtas en 

horario matutino. Y aunque oficialmente todos los romanos de Ja clase alta sabian leer, 

cuando se tenia que redactar un documento importante, se acudfa a un escribano 

público. 

A los 12 años, los varones de la clase alta iban con un gramático quien les 

enseñaba los clásicos, la literatura. y la mitología (de la que no creían ni media palabra, 

pero los hacia cultos). En caJtlbio, las mujeres velan t:erminada su infancia a los 14 

años, cuando ya eran denominadas .. domina .. o "kyria", es decir, .. sctiora. .. , se les 
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encerraba a realizar labores domésticas. se les ensenaba a embellecerse y ta.JTibiCn a 

cantar. bailar y tocar un instrumento. actividades para las que tenían tiempo. ya que 

sus hijos, al igual que ellas alguna vez, estaba a cargo de una vicefamilia. Si se 

casaban con un hombre de "mente abierta", aprendían literatura y política. 

La educación que recibía el niño, no era para hacerlo un buen ciudadano, ni 

para aprender un oficio, ya que lo haría sobre la marcha, ni mucho menos para 

comprender al mundo, sino para "adornar su espíritu". Si a los nifios se les enseñaba 

cosas era sólo con el ánimo de disfrazarlos como adultos, para provocar en los padres 

romanos la misma satisfacción que los padres en la actualidad sienten al disfrazar a 

sus hijos de soldados o marineros. 

Es un error muy grande creer que la escuela siempre se ha ocupado de una 

única función, la de educar al hombre y adaptarlo a la sociedad; por el contrario, el fin 

de la educación ha estado ligada a la idea dominante sobre la infancia; en el caso de 

Roma. la educación cumplía un fin estético, por el contrario, la educación griega 

cumplía un fin cultural, pero ni una ni la otra tenían un fin práctico. La educación 

empieza a tener un fin práctico cuando se empieza a conceptualizar al niño como a 

algo que se le puede sacar provecho, tal como aconteció hasta hace poco. 

Con relación al juego y al trabajo en la antigua Roma. el esclavo y el plebeyo. 

desde pequefios se dedicaban a trabajar, pero el romano acomodado, en la niñez, 

debido a su tamaño. no se podía emplear en nada provechoso, por lo que se 

consideraba que su infancia era un periodo de ocio. El pequeño romano. al recibir lo 

que ahora conocemos como educación formal, realmente se estaba divirtiendo, es 

decir, la educación era su juego. G"ran parte de Ja vida social del romano, giraba en 

torno a las diversiones, las cuales eran similares para nifios y adultos y sólo se 

diferenciaban por el tamaño, así, si los grandes cazaban rinocerontes, los pequeños. 

liebres; había carros pequeños para ser tirados por animalillos. Chicos y grandes 

admiraban a sus gladiadores favoritos. Era común que los niños tuviesen miniaturas 

bélicas, y las niñas, miniaturas de enceres domésticos. Se jugaban juegos de mesa, por 

ejemplo, la "Taba" (como las damas chinas), y el Estado tenia la obl~gación de 
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proporcionar diversión al pueblo. tanto en el Coliseo como en el Circo Mú ... xirno. pero 

cstu diversión sólo servia de pretexto para que la vida soeinl tan fundn111cnLal pnra el 

rmnuno, tuviera lugar .. 

r-ig .l.J. Decorado en mu1 habuación 
iofuntir ·de . 1111.n villa ro111 .. -.n:1 cruc 
rcpn..-scnt:-1 a m1os nUlm. en oaclilud 
udulla can unos pichonc5 que 1irnn de 
uu cnrro o auriga de lipo 111ili1a ... 

Mil!:XICO PREHISPJUllCO 

~¡ la historia de Europa. y lns concepciones d(" In cultura occidcntul, han sido 

hn~na cierto punto continuas. desde la Cpocn de los griegos hastn la actualidad. la 

situación de la cultura hispanoamericana. es bastante diferente. J...n cultura madre u 

Olmccn. de Ja que se sabe tan poco, nu1.rcó una in1portantc hegernonía cultural que 

después fue const!rvuda por los 'roltccas, y mits tnrde. n1arc6 el canir.tcr de Ja cultura 

Mrxica. lo cual representó una continuidad ch.· varios siglos, continuidad que fue 

dcstruidn en menos de cincucntn urlos por el conquistador cspaf\ol, que no sólo 

pretendía deshacerse de su herencia árahc. sino que ndcn1ñs. casi logró dcsapHrccer 

dr. la faz de Ja Tierra todo vestigio de desarrollo cultural autóctono. Contrariamente a 

lo que muchos antropólogos etnocéntricos op~inan, las cuJturns prchisp{tnicns 

prcscntabnn una gran riqueza. en 111uchos nsprctos, sin imponar el grado ele desarrollo 

tt-cnológico. 

Los pueblos prehispánicos, se caractcriznban por tener una organi?..aciún social 

tuuy estructurada. en el cual se conte1nplaba a los niños; en el cuso de Jos 1nexicus. 

aunque habian 1nuchos niños, era una gran obligación tener muchos hijos y cuando 

nacia un niño, se celebraba una importAntc ceremonia de nacimiento. que es descrita 

df~ In siguiente manera en el .. Códice Mendocino. pintura 58" (citado en ~iva-Palacio. 

1889): dcspuCs de cuatro o cinco dius dt."' nacido el niño, la ticitl o par1cra. lnvaha al 

niflo multitud de veces, primero con óctli o pulque y dcsput!s con agua. para asi 

cunsagrar al rcciCn nacido a To1u1tiul1 (dios Sol), si era varón; y si era n1ujcrcittt a 
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Chalcliiuhtlicue (la de la falda adornada). Para realizar esta ceremonia. se harria Y se 

limpiaba la casa y la calle. para. Juego adomarlas con arcos de ramas de tule. En el 

patio se ponía un pétlatl (petate) y encima de éste un apastli (recipiente) nuevo con 

agua. además de antorchas. copalli (copaJ) y tamales de frijol. Si nacia un varón sC 
apresuraban a poner junto con esta. ofrenda. una rodela. un arco y cuatro flechas. todo 

esto en miniatura, .. asl como los instrumentos del oficio del padre (lapidario, tejedor de 

plumas, poetal, ya que dicho oficio se pasaba de padre a hijo. Si nacla niila, se 

colocaba junto a la orrenda los siguientes objetos en miniatura. una escoba, un 

malacatl (telar de cintura) y un ptétlatl. En las manos del recién nacido, se ponian las 

annas o el malacatl, para que así la ticitl pudiera ponerle nombre al niAo, que tendria 

dos. el nombre oficial, que dependía del día en que había nacido el niño y que no se 

pronunciaba por ser ml:igico. asi como un segundo nombre profano de carácter 

dinámico o naturalista (""espejo humeante•, "'flor blanca•t. Una vez que la tici.tl le daba 

nombre al niño, los jóvenes del barrio, se abalanzaban a los tamales y salian corriendo 

a la vez que gritaban el nombre profano del nido. 

Figura l . .a. Ceremonia Mc:xic:a de 
nac1nucn10 

A los veinte dius, el nirlo se oírccia a los Sacerdotes del cnln1ecnc (escuela de 

sacerdotes) si el niño era hijo de noble; o al tepuzcalli (escuela de guerreros). si los 

padres eran del pueblo. Por Ultimo, el ombligo de los varones se enterraba en el campo 

de guerra, y el de las mujeres, en el patio de la casa. Después de nacer el niño. los 

padres da.han ofrenda al astrólogo. que les comunicaba la suerte de su niño .. El sentido 

ele la ceremonia anteriormente descrita. era el siguiente: el niño pertcnccla a la 

sociedad y dependiendo de sus condiciones vitales, cumpliría unn obligación para con 

ella. Ln vida de la mujer seria el trabajo casero, estar en casa y ser modesta, para así 
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ser una buena madre y esposa. La vida del hombre seria la guerra y en cierta medida 

el sacerdocio. para así servir mejor a su dios y a su pueblo. 

Los totonacas circuncidaban al varón a Jos 28 días; los aztecas en cambio, sólo 

les perforaban las orejas en una fiesta que realizaban cada cuatro años en honor a 

Xiutletl Uuego sagrado) y que se conocía como "fiesta del crecimiento", en la cual todos 

los niños y niñas, desde la cuna hasta los seis años aproximadamente, se les llevaba a 

los templos donde les daban pulque y se les hacía bailar. Cuando Jos niños se 

embriagaban, se les estiraba para que crecieran. Esta fiesta tenia Jugar el 12 de enero 

(Medina, 1978). 

Terminadas las ceremonias, el niño se dedicaba a crecer con una nodriza y una 

cuna si era noble o con sus padres y en un petate si era del pueblo, pero en cuanto el 

niñ.o tenia edad suficiente (2 o 3 años). se incorporaban a la vida adulta productiva y 

aprendían por imitación. El niñ.o y ta niña pescan, siembran, hacen canoas. juntan 

juncos, tejen petates, hacen sandalias, caminan, corren, y sobre todo, cargan, ya que 

el niño tenía que acostumbrarse a llevar sus cosas, puesto que no había animales que 

le ayudaran. En cuanto el ni!"o empezaba a caminar le colgaban un pequeño ltacatl 

(bolsa) al cuello y le aumentaban el peso poco a poco hasta llegar a cargar unos 27 

kilos de adulto. La alimentación del pueblo era limitada, cuando el niño tenía tres 

años, junto con sus alimentos se le daba sólo media tortilla, la cual media 30 

centímetros, pero al llegar a Jos 13 años, comía en promedio 3 tortillas (Van Hagen, 

1961). Al niño mexica, se le pedía que tuviera buen comportamiento y buen carácter; 

así, según Jos anales una anciana se dirige a unos niños: 

.. nit1.itos mios, joyas preciosas, procurad lo mds que podáis ser juiciosos~ obedientes y respetuosos 
de la.s personas y recibid bien sus en.setlanzas para que os h.a.gdis cuerdos y estimables y en todo os 
peifeccionéis para que en el futuro viuóis en unión de los detnds y lleguéis un dia a ser gobernantes de la 
gente, basta, os estrecho con todo afecto conservaos bien niflitos mios" (Medina~ 1978). 

El castigo que Jos aztecas imponían a sus hijos puede parecernos muy 

desproporcionado y cruel, por ejemplo, el faltarle al respeto a un mayor, se castigaba 

sosteniendo la cabeza del niño sobre humo o sobre el vapor que despiden los chiles en 

la lumbre. Otros castigos, consistían en azotarlos o hacerlos sangrar con espinas de 

49 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



EL JUEGO INFANTIL COMO Me.DIO DI!! APRl!&JVDIZA.Jl!. 

maguey. todo esto mientras se les regai'iaba; y si el niño no se corregfa. el padre podia 

venderlo corno esclavo con la autorización de un juez (Von Hagen, 1961). 

Figura 3.!I CaaiBOS di::l lepUZCalli 

Cuando un niño morfa. se creía que su alma reencarnarfa en otro nffto y 

mientras tanto, ésta se alimentaria del árbol de leche de los niflos muertos. Aunque los 

Mcxicas como acto sagrado. sacrifican seres humanos. sólo se hacia un sacrificio con 

niños. el cual se consagraba a Tlaloc, ya que se creía que las lágrimas de los nifios 

podían traer las gotas de lluvia. 

Figura 3.6 Árbol de leche de 
los niftos muenos 

La ropa de los nin.os era idéntica a la de sus padres y su destino era el mismo. 

La gente del pueblo al cumplir quince a.:fios. iba al camecatl. casa de la penitencia y la 

lágrima; consagrado a Quetzalcoatl, et niño recibla una educación y una disciplina 

muy rigurosa, castigándolo inclusive con la muerte. Se les enseftaba a hablar bien. 

reglas y modales, religión. cantos sagrados, aritmética, cronología; astrología, filosofia 

y manejo de armas. La clase guerrera iba al tepuzcalli, donde la educación era la 

misma, pero se hacia más énfasis en la resistencia física y en el manejo de armas. 

Como se puede observar, el nacimiento de un nffio. era. motivo de felicidad para 

Jos Mexicas. ya que se trataba tanto de un acontecimiento religioso, corno de un hecho 

social y natural. Al niño se le recibia con honores, puesto que representaba la 

permanencia futura del grupo; por eso, su educación era muy rigurosa. y no se le 

permitía la menor falta. La. infancia era un periodo de espera que culminaba con la 
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entrada a la sociedad. representada por las escuelas (calmecac y tepuzcallrJ. A 

diferencia de la actualidad. la entrada a la escuela no marcaba el inicio de un periodo 

de preparación, sino el de un periodo mágico en el que el niño mexica. se ganaría la 

dignidad de ser un ser social. Con la conquista de América y su posterior colonización 

por los europeos, la concepción del niño en México, sufrió un cambio drástico. aunque 

como lo señala Fray Bartolomé de las Casas. los niños indígenas • .. eran más vivos de 

espíritu y más habilidosos que los nuestros (españoles)". fueron tomados por los 

conquistadores como .. bestias de carga" de poco valor. y aunque algunos frailes se 

preocuparon por educar a estos niños. la gran mayoría de ellos. los utilizaban como 

sirvientes. Si bien. las concepciones de la infancia europeas fueron válidas también 

para América después de la conquista, el nifio indfgena se vio atrapado por un doble 

movimiento; por una parte. su origen racial lo condena a la servidumbre. y por otra, su 

pequeño tamaño lo hizo blanco de una sobreexplotación, en cierta forma similar a la 

de los niños de la época industrial. 

En el México prehispánico. los verdaderos juegos eran de mesa, por ejemplo, el 

"patolli" y la "mata tena ... que eran practicados generalmente por los adultos. pero 

aunque habia relación de los nh'"'los con las miniaturas. éste era una relación simbólica 

y no de juego, o bien. se trataban de herramientas hechas a la medida. Algunas 

actividades vistas como juego. como el "juego de pelota" 1 eran en realidad rituales de 

carácter religioso. 

En México. durante la Colonia. los juguetes artesanales, por una parte eran 

piezas de arte, representaciones en miniatura del mundo; y por otra parte, eran juegos 

de azar enfocados a los adultos. 

EDAD •EDIA 

Para comprender de una forma más profunda las concepciones de juego e 

infancia en la edad media. hay que explicar brevemente la esencia de este periodo. que 

comenzó con la desintegración del imperio romano de occidente y termina con la torna 

de Constantinopla. La edad media se divide en dos periodos: la alta edad media (del 

siglo V al XI d.C) y la baja edad media (de la mitad del siglo XI al XV) (Prieto y Ochoa, 
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1992,. O~r~t~ el imp~rio romano, una gran cantidad de pueblos fueron sometidos; 

sin embargo. a diferencia de otros pueblos conquistadores que sólo se dedicaba a 

saquear, el pueblo romano se preocupó por civilizar a los pueblos sometidos. Al paso 

del tiempo, los pueblos conquistados y bárbaros eran tan romanos como los mismos 

romanos. La calda del imperio romano de occidente, fragmentó la unidad política. pero 

no la cultural. De esta manera, la alta edad media, se caracterizó por ser una sociedad 

rural y agrícola donde el rey tenia poco poder y se buscaba el dominio de un reino por 

otro. La mayorfa de la población, es decir, campesinos y pequeños artesanos, sólo se 

preocupaban por dos cuestiones. comer y sobrevivir al gobierno despótico de los 

señores feudales. La vida era breve, llena de enfermedades y penalidades. En esta 

situación vital tan dificil habia muy poco lugar para los niiios. inclusive parecería que 

la gente de la edad media desconocía o ignoraba esta etapa, la baja calidad de vida 

provocaba una mortalidad sin precedentes; Jos recién nacidos, padecían infecciones 

intestinales, deshidratación, accidentes y eran muchos los que quedaban huérfanos, 

pocos llegaban a adultos, muchos huérfanos de los 5 a los 12 años de edad formaban 

pandillas que saqueaban ciudades y comercios, hasta que eran muertos o apresados 

por las autoridades locales (Foucault, 1964). Algunos de Jos miembros de estas 

pandillas eran niños abandonados; y es que durante la edad media, los padres, para 

protegerse emocionalmente no se involucraban afectiva.JTiente con los niños. Aunque se 

les cuidaba y alimentaba, esto se hacia con una actitud similar a la cría y ea cuidado 

de los animales; y es que el niiio era como un "animalito gracioso". no era conveniente 

quererlo en demasía porque se podía morir en cualquier momento, y además, siempre 

había un nuevo niño para reemplazarlo. La infancia era breve y ardua, y en cuanto el 

niño dejaba de necesitar cuidado, entraba al mundo adulto. A Jos 6 o 7 afias, se era un 

adulto pequeiio, diferente sólo en fuerza y en práctica, representados en pinturas con 

las proporciones de los adultos y su ropa (de hecho, cuando necesitaban ropa de su 

talla se les ponía ropa de adulto enrollada o arremangada) y en actividades iguales a la 

de los adultos. La familia medieval era antes que nada una unidad económica, 

constituida por un padre que aportaba recursos, una madre que se ocupaba de las 

labores que el esposo por trabajar no podía hacer y por niños, no necesariamente los 

hijos. que trabajan como aprendices o ayudantes. a cambio únicamente, de techo y 

comida. Para la persona en Ja edad media, era una bendición del ciclo que hllbiese 
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afecto en su fan1ilia. el cual no era necesario para que ésta funcjonura. Así. el niño de 

las clases bajas. aprendía imitando y participando en las actividades de sus padres o 

de ln familia a la que fue dado co1no n1ozo. En Jns clases altas. los niños ta1nbién eran 

dados. como pajes, da.tnas. mozos o escuderos y convivían poco con los adultos de su 

clase, pasaba el tiempo con süvientns y mozos y nadie se inquietaba si no se veía al 

nil'\o por dlas, e inclusive por semanas. 

Figuru 3.7 l lijm de Carios t de 
lnglalcrm por Vnn D)ck 

Durante esta época. había pocas escuelas, estas empiezan a aparecer en lo baja 

edad media. la gran mayoría no eran mas que hospicios inaugurados por las órdenes 

religiosas para. rc1uediar el prohlen1a tan g1·ande que ocasionaban los niños 

abandonados en las ciudades. Cuenta la historia que el papa lnocencio 111 (1198·1216) 

uJ ver Jos cuerpos de niños ahogados t"'n el río Tihcr le aft"'ctó tanto que abrió una casa 

para ayudnr a los niños sin padres (Tho1npson y Gruscc, 1970; citado en Rice. 1997). 

I...os niños que asisliun a la escuc-la o bien eran ch1dos t'"n tutela por pudrC"s pudientes 

que querían que sus hijos d~sen1peñasen cargos cclcsi(1sticos. o bien. crnn huérfnnos 

que adoptaban para que una vez de grandr:-. entraran a formar parte de las órdenes 

religiosas o del clero secular. Lns escuelas t•clcsiústicas fueron las pritncras en 

int1·oducir el término alumno .. palabra que se deriva del latín ,,/un1nne y c¡ue se 

aplicaba a todos aquellos niños abandonados noxahncntt"' y <1uc pasaba a st.~r 

propiedad del prin1ero que lo recogiera. l..as escuelas religiosas no se orgunizabnn por 

edades. sino por nivel académico, era común que un :.ventnjado nitlo dt! 7 af1os 

enseñara Jntín a adolescentes de 12 o 13 años. L.a concepción de la infancia, n parte 

de estar marcada por In inct'!rtidumbrc c¡uc era sobrevivir din a día. estahn 

profundéuncntc p<.~rrncada por las concepcionrs católicas, tal vez Ja. 111ús i1npo1't:antc de 
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és1as. es lu creencia de que los niños nacían manchados con el pecado originnl; que se 

refiere: a la desobediencia· a Dios. pero que era considerada' por el pueblo co1no el 

castigo por el libre ejercicio de In sexuatidnll. De esta manera. los niños~ producto 

ubvio y tangible de Ju sexualidad de sus padres. se convertían en portadores de la 

culpn sexual proycct11da por sus pudres y por la NOciedad. y nsi para el pcnsa1nicnto 

teológico, el niño crn un ser aby«•cto (lo nu"ts hajo de la condición hun11-1na) y corn.Jpt.o 

quc: súlo podían ser ~cclimiclos por la religión y sus :sacran1t-·ntos. t~l bautisn10 y I•• 

prhncra con1unión. Ejemplo de esta concepción es la opinión del abate de B<-:rulle, 

fundado1· de la orden religiosa dc·Jn Congrc~ación del Oratorio (citndu en Delvnl, 1994). 

quien nfinnaha que .. la infc111cia es el este.u/o rruis uil y rrui.s ul.1y~cto clel 110111.bre y por ello 

cd olljetitJO reliaioso es sacclr al ser humano lo más pronto rle este este.u/u ... 

l..ét l~dad Media marca el surgimiento del jUL"'go con10 actividad hidicu. Los 

fc:-otivnles eran tictnpos de cclcbruclón en dondL~ participaban niños y adultos en pir. de 

igu.ald:ul. no ohstantr.. se difr.renciahnn cntrt! los papeles qur. cun1plian los niüos y 

adultos. Al ser Ju expectativa de vidn tan pequeña. se trataba de :sc1carlc jugo a la 

virln; en esta épocn, surgen los juegos tr.adicionulcs con10 los que poden1os observar en 

la pintun• de Brucgcl. L>ichos juegos, rcprcsr.ntAn aspectos el<"' la vich·t qur había dc 

afruruur, cuino la mortalidnd infRntil. lH cnfcnurclad. t"lc. 

Figura. 3.K Nulo< mcdieo.alcs 
JU~ndo. detalle de un .. 1 11i11111rn de 
llctcr Unaq;cl 
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RJCNACIMlll:NTO 11: ILUBTRACIÓJf f111oi.oa XVI, XVD Y XVlllt 

Al terminar la edad media. ,..;uropa sufrió un gran cHmbio. no sólo en lo referente 

n lns estructunts sociales y económicts. sino principalmente en la forma de pensar los 

grandes problemas de Ja humnnidacl. El regreso al humanismo clásico. exigió el 

rr.plnntcamicnto de IH condición del hombre: sin embargo, en esta época se trató de 

conciliar un element.o que en los quince siglos precedentes penneó por completo la 

culturn. es decir, el cristianismo. 

l . .a concepción del nif\o durante los siglos XVI, XVtJ y XVIII. nl igu:il que la 

concepción de las mujeres estuvo ligada .-.t la representación del mal activo y a la 

creencia de una inclinación natural a lo inmoral, según cita Fnucnult(1964J. se crcia 

que ''la fuente principal de los trastornos que ven1os reinar ahora en la juventud es la 

falta de instrucción y docilidad en las cosas espirituales. ya que prefieren seguir sus 

mnluadas inrJir1acio11cs. antes que las santas inspiraciones de Dios y Jos caritativos 

uvisos de sus padres". De esta forma se instaura un régimen de persecución y 

disciplina que intenta moldear por la fucr?..a a los niños, inclinados al mal por 

naturaleza, para que sean buenos ciudadanos temerosos de dios y del estado. La 

cscueln que era el lugar del ocio. entendido este como aquello que permite embellecer 

el alma de una forma nalur-d.l, da lugar a la escuela como gran encierro donde el ocio 

no tendrá lugRr ya que es lo que propicia que la mala semilla que cada niño trae 

germine. de está manera el espacio par..t la libertad individual será errudicado y con 

ello tatnbiCn toda posibilidnd ele jugnr. 

Erasmo, en 1530 publica su tn1.tado didáctico ·ne ciuilitate 1non1ni pueriliun1 

lil.>ellus .. ,. que sin saberlo CI. serit durante los próximos tres siglos la máXima referencia 

pedagógica en cuanto a la enseñanza de los buenos modales. Este tratado incluye 

observaciones y consejos para uso de los niños con relación al porte; el 

comportamiento social (en la iglesia, en In mesa. con motivo de una reunión e inclusive 

durante el juego); hábitos cotidianos (al acostarse, levantarse, dormir .. l!..rusmo, se 

basó en una amplia literatura clásica, tratados de educación y de fisionon1ia. L.a obra 

es innovadora porque se dirige a los niños, que son concebidos por E.rastno corno 
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.. libres de l.a p·crvcrsión social·y~.dispucstos a todo aprendizaje•: no hace distinción de 

clase social. ya c1ue Jos libros de etiqueta de Ja edad media se dirigían n los jóvent..•s 

nobles y H sus tutores. peros.obre todo, el propósito tJe Erns1no ni escribir este lraludo. 

consiste en c:n.scñar un código válido para tocios. para asi establecer el vinculo social n 

l.rftvés del aprendizaje y In educación. Es esta la principal aportación. c1ue r.s de un 

caritctcr antropológico y moral, ya que este tratado no es muy fino en sus aspc.."Ctns 

psicológicos y sociológicos. 

r:·igum J.•J Erasmo en 
pincum de Holbcin 

Punt 1550, comienzan a elaborarse variuciones de este tratado. Erasmo. critico 

de la religión católica, concibe un proyecto hunianistn. pero bajo la jurisdicción 

proteslnnte. su tratado se vuelve de aplicación rigida y puntual: hay que aprenderlo de 

1u.c1nariR como un catecisn10, ya que ta reforrna pretende educar n los niños de forn1a 

diferente para que se crea una nueva sociedad. como asegura el pastor Veit Oietrich de 

Nuren1berg (citado en Atii:s y Duby, 1985J "¿o lu.1u sobre la tierru algo ruds prec.'"iado. 

rnás esti11tuble y "'ás amable que u,1 niño piudoso, educn.do. disciplinado. obediente y 

dispuesto a aprender? ... Esta nueva concepción de la educación co1no reformadora de 

la sociedad. se funda en dos convicciones o crcc.:ncius sol>rc.- 1os nif1os. a sahcr: J) el 

niúo es nin.lo co1no toda criatura, todo lo an·astrn hacia el ntal, sólo puede salvarse del 

infierno mediante In gracia de Dios. sólo una p<.•dugogia densa puede.· prc..·parar el 

lt:rreno par-c1. et niño coartando sus n1aJos instintos y su atnena.7 .. adora espontnncidnd; 

2) el niño está condenado de antemano al pecado, tanto por su condición humnna. 

comu pur el hecho de que llegando a adulto vivirá con otrus que lo obligaran a pecar. 

Cinco años antes •. el fraile Otto Banfcls (citado en l\riCs y Duhy. ll.J85) publicn 

"de la disciplina e institución de Jos nif\os·. obra en In cual se explica dctnlladnmcntc 

lo c1uc el niño deberá tle hacer desde el rnornento en que se levnnta hnst.a que! ~ 

acuesta, nsi como los ejercicios religiosos y el trabnjo escolnr. 

{··· ;_ 
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Otra variación de las opiniones de Erasmo1 está relacionada con la escolarizaci6n 

de los ttil"los, ya que él proponía una educación doméstica, cuya base estaría en la 

familia, dirigida por Jos padres y en última instancia, por un preceptor. Erasmo creía 

que el niño debe aprender las costurnbres y los modales dentro de Ja familia por medio 

de la imitación, y..i que el don de socializar r.:s propio de Jos niños: en cambio, para los 

pedagogos protestantes. la situación era más pesimista, no crcia.n que Ja familia fuera 

la más adecuada para educar al niño. ya que Ja sociedad estaba en decadencia. 

decadencia de la que se podía escapar a través de la disciplina. que es un aprendizaje 

socializa.do a través de la escuela. Sin saberlo, los protestantes proponían como 

remedio a todas las cosas, lu prilctica del grnn encierro de la que nos habla Foucault 

(1964, 1976), el cual en el caso de la escuela, funcionaria a la vez como prcntio y 

castigo. En las escuelas protestantes. las denominadas civilitas (rcglrts de conducta y 

hábitos) de ser aconsejadas. se convierten en ejercicios escolares obligatorios cuyo 

propósito es la formación religiosa. y cívica del niño. La. enseñanza. se ensa.t\a con los 

niños en dos periodos: a. los 7 años o edad del juicio y a los 12 que es cuando aJTienaza 

la pubertad. En contraste con la gran cantidad de tiempo y esfuerzo dedicado a las 

civilitas. Jos contenidos de saber mismo, son pocos4 No se enscfta salvo a leer, a 

escribir y muy poco a contar; algunos privilegiados después de aprender el alfabeto y a 

deletrear. aprendían latín, después lengua vulgar y por último, se les enseñaba a 

comprender la letra manuscrita. Este tipo de escuelas. repartidas por Alemania. 

Inglaterra y Holanda, fructificarán desde 1625 hnsta el siglo XVIJI y los trat&dos de 

civilidad se vuelven los textos básicos. 

En la esfera católica, también hay una reforma de la instrucción encabezada por 

el texto de Erasmo, reorganizado y rebautizado como '"instrucciones para la civilidad y 

la modestia cristiana"" de Pierre Fourier fcitado en Aries y Duby. 1895). quien 

aconsejaba ••tos maestros respetarán los deseos y voluntades razonables del padre y de 

la madre y se guardarán de 111ezclar nndn de lo que sen propio y particular de Ja vida 

religiosa.". 

A finales del siglo XVII. las escuelas de caridad. organizadas por Charles Démia 

en Lyon y más tarde por la orden de los hermanos de las escuelas cristianas, fundada 
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por ·Juan Bautista La Salle. en 1679 creerán recobrar el modelo erasmiano: sin 

ernbargo; su escueta· se convertirá para Jos niños pobres en un m(.~dio de control 

sistcmático·y autoritario, medio que aplicará la disciplina y el encierro en unu nucvu 

economía del poder. Asi, en la visión de La Salle. la educación del cuerpo y ele sus 

gestos se aco111patia por In obscavución constante y por un rCgimcn policiaco ch~ 

administración del cuerpo, el tiempo y el espacio del niño. La Salle publica en 1703 su 

libro "las n:glus del coro y de Ja civilidad cristiana". obra de unn obscsividad pnrunoica. 

tiene sin embargo. un gran éxito hasta 1875. El texto de Evaldus Gallus (citado en 

Aries y Duby, 1985) '"leyes morales" de 1536, anticipa el celo de la obra de La Salle. 

Las civilit.ns. de ser consejos humanisla.s, se vuelven una amalga.Jna de teología 

práctica. fe. mornJ. lectura y ejercicios escolares. En este punto. no se distingu«~ entre 

contenidos morales y contenidos escolares. La reflexión en las civililaH ni siquiera se 

contc1npla. es un ejercicio de repetición y memorización sumisa. Si el proyecto de 

Erasmo buscaba que el niño socializara, siglo y medio dcspuCs es pervertido y se 

busca que el nino sea prudente y discreto. su cuerpo esté invadido por la 1nicrotisica 

del poder, ya no se espera_ que el niño sea jovial ni espontáneo, sino que sea rigido y 

poco e.~prcsivo. La sociedad, en su deseo de crear un hon1brc nuevo, voltea hacia Jos 

niños para educarlos. pero en lugar de beneficiarlos con este gesto. Jos perjudica 

creando en ellos una máscara vacía, una pseudoin1agen de sus ideales. 

Figura .l.10 U1ogr.1fia de llippolilc 
Lcconuc.. El control del cuerpo '.\o' las 
J>O'""tUr.L" COncct.."IS en las f".\"CUf"ltl... ,,~ 
en.irrlla11za n1utu11 

LA JllDIVIDUACIÓll DSL 111ik> 

A lo largo de IH historia, los ámbitos público y privado se! han nu1n1enido en 

equilihtio, si bien, griegos y romanos eran ante todo públicos. tnJ es «~l sc.•ntido qur se le 

debe dar a la frase de Atistólr.les "el hon1bre r.s un animal político", es decir, púhlico, el 

t'jercicio de lo público para los antiguos tenia un carácter gozoso. e inclusivr! si era 

'" 
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trágico, no dejaba <.le ser heroico. y de esta manera, la pérdida de privacidad se veía 

premiada con la gloria pública y esto lo Sc'l.bian Jo:s nifios; sin embargo, con la celad 

media. el gran encierro y la reforma protestante. el ámbito püblico comen7..ó a absorber 

ni ámbito privado, se empc7..ó a privilegiar el todo social sin ofrecer nada a cambio al 

individuo, lo cual no podía durar por mucho tiempo. 

Durante lo:s siglos XVI. XVII y XVJH, Ja imagen del cuerpo era muy diferente a Ja 

r1uc nosotros tenernos. aunque cada individuo tenia su cuerpo. no lo sentía corno 

propio, se hablaba de él como de algo ajeno. prestado, algo que pertcnl?cln n Dios. pero 

también al linaje, a la familia y al Estado, era algo que vinculaba a los vivos y a los 

antepasados 111ucrtos. C<tdn uno de los miembros de la fatnilia, dependía de los demás, 

aún subsistía la primacía de la función econótnica del núcleo familiar y en la visión 

naturalista de la Europa de esos tiempos. una pareja "estéril"" era una abominable, ya 

que intcrrumpia el ciclo y quebraba la solidaridad del 1innije, hncia un hueco en Ja 

genealogía, y es que por una parte, no había papel más esencial y a la vez rnús friagil 

que el de la n1ujer que llevaba en su vientre al nin.o. la cunl cm. dcpositariA de In 

familia, la genealogía y la especie, debido a este papel, se empieza a crear la mistica de 

la mA.tcrnidad que incluirf1 la condena a la anticonccpción, al aborto. al infanticidio y 

al abandona de niños (que sin embargo se seguirá pract.icando). Por otro lado. se creía 

que los abuelos muertos reencarnaban en los nietos, antigua pcrvivencia de la 

costumbre grit.""ga. de dar u los hijos el nombre del abuelo. De esta manera. el niño se 

considcnlba público. pero su uni'\•crso es muy privado. destetado a más tardar a Jos 2 

años y tnedio de edad, comenzaba su educación; casi siempre al amparo de la iglesia Y. 
en la ccrcnnia de padres sirvientes. vecinos y parientes. El bautismo, rnás allñ de su 

:significado canto sacrnmento. era un acto público, ya que ademñs de concretarse un 

parentesco político (padrinazgo). era la comprobación mágica de que el niño no estaba 

in1pedido para In vida social, lo cual dio origen a muchos rituales. por cjl.~mplo, los 

siguientes: se Je rodaba en el altar para fortalecerlo y evitarle el raquitismo y la cojera; 

para evitar la tartamudez. la mudez y la estulticia. los padrinos teniun que bc:snrsc 

debajo de la campana de la iglesia; así también hnbin que hacer mucho ruido con 

ntaracas y martillos. de lo cual se encargaban los muchachas. para que nsi los niños 

tuvicrrtn buena voz y buen oído, todo esto sin que el sacerdote se diera cuenta. 
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El aprendizaje para la vida se daba sin sentir durante la primera infancia, en el 

á1nbito de Ja casa y del pueblo. Los niños seguían a sus padres hasta que los colocaran 

con algún vecino, y las niñas .. pennanecian en casa aprendiendo R ser mujeres hasta 

que llegara el 1nomento de casarse. El aprendizaje consistfn en un robustecimiento, en 

una Hgudización y en un entrenamiento del cuerpo para la vida; sin emhnrgo, aquél 

nh'\o que no pertenecía. n Ju noble7.u o se encontraba internado en una casa de caridad., 

jamás ponla un pie en una institución escolar. 

1:igunt. 3.11 Ensc1\lm,.;• de ninm. 
Lu costura y la!ii lcctwru. 
piadosas las harán niadrci. 
cjcmplarC!'. 

Una anécdota recogida más tarde en el poema latino .. paedotrophia". scr.d el hito 

<¡ue enmarque el surgimiento del niño como individuo. A saber, a comienzos de la 

década de 1580, el hijo del alcalde Scevolc Sainte-Marthe, cayó gravcanente enfermo, 

dcsauseado por Ja medicina de la época, su padre no se resignó a perderlo y trató éJ 

111ismo de cuni.rlo, con tal fin, se dedica a estudiar todo lo relacionado a la naturaleza y 

c:omplcxión de los niños. La paedotrophia Unmn Ja atención sobre la manera de criar a 

los niños pequeños, y es que a finales del siglo XVI, las familias acomodadas empiezan 

a encariñarse con sus hijos, se vuelven más afectuosos y trntan de preservar su vida. 

L.cjos qur.da la visión del niño como un .. anin1nlilto simpático". A pc:SRr del consuelo 

cristiano. tos padres no se resignan a la muerte prematura de sus hijos. 

El gran filósofo John Locke, escribe en 1693 (citado en Aries y Duby, 1985), "la 

educación de los niños ... Esta obra a diferencia de las civilitas, es más un tratado 

médico, preventivo y de higiene que una obra pedagógica; además, para la conciencia 

de ta Cpoc.."a, representa una cont:racorricntc, si las civilitas trdtan que el niño sea útil a 

la sociedad, Ja educnción de los 1ii11os. busca que la sociedad sea útil para el niño. 

'~' 
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Antes de que el niño perpetúe en su cuerpo la :sociedad, es el nii'io el que debe ser 

perpetuado por la socicdud, consecuencia de esta nueva consciencia, nacida del ainor 

y de la no resignación nnt~ lo ine\fitahlr., se e1npiczn a 1nodificnr los co1nporlaJTiientos 

familiares, es decir. de cCluln económica, se convierte en santuario afecti\!o, y la 

imAgen del cuerpo pasa de la ideo de unn ajenidad social. al de una propiedad que se 

le debe de cuidRr "Jl' de Ja misrnR mnncra, c.-1 niño ocupa un nuevo puesto, se le empieza 

a querer por sí n1huno y tenerlo constituye no un deber. sino una alegria; sin embargo, 

esta es una transición que se lleva tie1npo 1 primero ocun·e en las fatnilias acomodadas, 

luego en las grandes ciudades, en los pequeños burgos. y por último en el campo. 

El indi\'iduo cmpic7 . .u a tener valor por Ni mismo y el núcleo familiar, crnpicza a 

ser una rcfcrcncin y no un nhsoluto. Micntrns qur c-1 sistr1na escolar apunta a una 

disciplina y u un control absoluto del cuerpo, en el siglo XVI "las decadentes familias", 

empiezan n prescindir de fajas y fajeros pnra los niños. suspenden la deformación 

voluntaria del cráneo y comienzan a ver mal a las nodri?..as. ya que casi siempre la 

crianza por una ama. terrninn con la muerte: del niño. ya que estas crueles mujeres se 

qucdabéUl con el dinero y dejaban morir al niño, o bien. al tener tantos hijos, preferían 

n los de su sangre que a los pensionados. Se dice que esta no es unn prñcticn natural, 

ya que todos los seres alimentan a sus crias. Aunque lns arnas de criu le dan ocio y le 

llegan a conservar la belleza del cuerpo a la madre, sus servicios empiezan a ser 

inconvenientes, en primera instancia, son n1uy costosas. acortan el Uempo entre 

cn1barazo y e1nbarazo y tcnninan con la mucnc del niño. Aunque algunos padres 

uprut.ªban a las arnas de cria. ya que la t.•sposa se conserva guapa y joven, cada vez son 

mús Jos que encuentran entretenimiento y nlcgría en sus hijos. Con10 resultado de 

estos nuevos pndrcs que crian ellos misntns a sus hijos. se observan niños más 

rn.aduros y despiertos que los otros. lo que da pié a Ja discusión entre lo inn;:ito y Jo 

~clquírido. entre la naturaleza y la cultura. entre uo.rure y 11urturc. 

~~ ~ ,,.. 
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Como rcspueslu.. a cs1a .nucva.concicnciu, la iglesia opina que los nif1us que sun 

criados l."n casn. son tratados con indulg,encia excesiva. los padn~s no sólo a1nan las 

virtudes, sino los defectos <lcl niño, y el an1or que se le da a los niños es 

cnnu·aproducenlc para su formación y ca.r;.u:ter. Corno ya se 'tío. iglcsin y Estado se 

hncen cnrgo de la educación pura poder rcforrnar a la sociedad, el colegio buscará 

snnictcr los instintos primnrios del nii10 y hacer que :-;e gobierne por la razón, el colegio 

dehc de sustraer al niño dt! la naturaleza. y ganarlo para la cultura. a<lem{ts de que le 

proporcionarú unn educación rncjor que la que pueden darle sus padres. I-"'l educación 

antigua propicinba la adhesión a la estirpe, la nueva educación busca el d-esr1rrollo 

Uptiniu del ninn, p<:ro no pnn1 él, sino pura constituirse en unn fucn1e rcnovndnra ele la 

sncfr-dnd. 

l locia 1550. la nueva infancia surge aco111puñacJa. por lcgislncioncM que protegen 

al niño y upoyudÜ. en el in1nginnrio de los nit1us fuera de lo común, n.blo• rniaticos o 

apariciuncs dr. ...Ai!aús n.frlo. b:l niño 1nistico es un ser c.."Ccepcional. con una fe tun 

inquebrnntablc que puede soportar las peores pruebas. ni1'os consngrados a Dios n a 

Cristo que descuidan su cuerpo y su '\~ida para adornr al Señor o para cspan~ir su 

palahrn. Por otrn parte, en la inu1gcn del niño Cris1o, que se desarrolla en el siglo XVII 

en Francia, se dcstHca. la inocencia y dulzura del Santo Niriu Jesús, usi c:on10 st· hacen 

1níticos sus apariciones y milagros. Esta conciencia tarnbién se n1nnificsta en el 

pcnsnn1knto l::tico con In glorificación de n.fños prodtgto. tal vez el 111ús furuoso ch'" 

t•llos. Mo7 ... art, así conio lus historias <.Je los tdfot .acaPG..U. 

Fígum.J. l 'l Wolft~'lllJ! Amadcu.<i 
l\.101.nn mt\o prPdi~io <JUC 111;1.p Sii 

pnntcr p.irn llc concicn'K a I~ !'i.•.:tc 
al\os de edad 

h.! 
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Si bien, muchos niños comenzaron a disfrutar de cierto á.ntbito privado, hay 

algunos para. los que este término sltnplcmente no existe, y tendrán de conquistarlo. 

por ejemplo: el Del.fin (el príncipe heredero francés), no tiene vida privada, se observa y 

se anota hasta el último de sus gestos y aunque no tiene contacto directo con sus 

súbditos. su imagen será muy popular, ya que estará grabada en las monedas. El 

sentimiento de la infancia es el producto de profundas transformaciones de las 

creencias y de las estructuras mentales y sociales de occidente, marca un paso de lo 

público a lo privado, de un creciente individualistno que por otra parte estará 

contrarrestado por el aumento de la potestad dél nifio a la iglesia y al Estado. No se 

trata de que de una época de indiferencia a la infancia, se pasara a una época de 

máximo de consideración al niño, sino de un eantbio en la proporción en que lo 

público y lo privado, participan en la vida del nifto, asi como de una simplificación de 

la relación para con los niños, quienes dejaron de ser los continuadores de la estirpe, 

para ser simplemente queridos y cuya única obligación es amar a sus padres. 

LA CORl!ITRUCCIÓll DSL .... ACJO PIUVADD POa a,. llllih> 

El aumento de privacidad en la vida del niño, no es sólo un cambio pasivo que 

benefició a la infancia, tamb_ién fue el resultado de un esfuerzo de los nit\os para. 

conseguir un ámbito propio. Si en el antiguo régimen, la faJtlilia es un ~bito de 

dominación, de división autoritaria de tareas para así conservar el patrimonio y el 

honor de la fa.ntilia, para los nifios no pasaba desapercibido que babia. maneras 

naturales de escapar de la familia, eJ espacio que el nit\o se creará sólo puede tener 

lugar en medio de la escuela y la fanJilia. Este espacio se llenará de aventuras pueriles, 

muchas de ellas, francamente deshonestas y es que el nifto, impulsa.do por las 

exigencias. se dedica a llevar una doble vida, si con los adultos aon dóciles y piadosos, 

en cuanto se Jes da la espalda, domina a la perfección el mundo que le pertenece. Los 

niños acomodados podían gozar de la compañia de un paje, cómplice de la misma 

edad, que goza de los privilegios de la casa, con aólo cumplir una sola condición, 

deberá de servir, distraer y amenizar a su pequefio amo; por Jo tanto. se le permite ser 

algo mal hablado, ser un buen cuentista y sobre todo, darse sus mañas para beneficio 

de a.Jnbos. De esta manera, se crea vínculos fuertes entre mnbos, e inclusive el servicio 

se prolonga hasta más allá de la edad madura. Niño y paje deben disimular muy bien 
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sus travesuras, aparentar ser piadosos, aprovecharan cualquier oportunidad para ser 

alarde de sus fingidos conocimientos ante la plebe ignorante. Hacen sus ejercicios 

velozmente para asi ser libertinos y descarados cuando les plazca, practican el juego 

con la clase baja, persiguen los espectáculos, los acontecimientos y las ejecuciones. 

Uno engaña a la cocinera, mientras que el otro se roba los manjares, Jos dulces, e 

inclusive el tabaco y el vino; asi, aprovechaban las brechas entre una discipJina y otra. 

Por su parte, cuando el paje estaba de licencia aprovechaba para mezclarse con la 

servidumbre, observa, escucha y fisgonea con tal de encontrar algo que divierta o que 

le pueda dar ventaja a su pequeño amo; si tenían tiempo libre, leían novelas de 

aventuras o caballería, buscaban animales o flores y se cntretenfan torturando bichos. 

Para poder tener esta vida privada, amo y paje necesitaban dinero, el amo tenia 

monedas pero no para gastarlas, sino para presumirlas, asi que el paje conseguía el 

dinero que hacía falta a través del robo, el chantaje, entre otras cosas. El trato con el 

paje hace que el amo prefiera a los criados y que teja redes afectivas con ellos. Aunque 

las niñas tienen un equivalente al paje en la druna de compaiíía. sus relaciones son 

más tiranteS, tcfiidas por los celos y Ja envidia. La niña disfruta de una relación más 

estrecha con su madre, quien a parte de enseñarle la coqueteria y el arreglo personal, 

también protege su honra. 

En los siglos XVI, XVII y XVIII, aunque no hay una diferencia entre las 

diversiones de los niños y de los adultos. esta época se distingue de las demás, en que 

el juego infantil intenta crear un ámbito privado del que carecía el niño, de esta 

manera. el juego lleva la marca de la transgresión y se asocia a la simulación. aJ 

libertinaje, al engaño, a las travesuras y a la glotonería; y sin embargo. también se 

muestra un interés por los saberes prohibidos o mundanos, como son los de la 

literatura y la naturaleza. Quienes poseían juguetes eran los adultos, los cuales se 

servían de ellos para múltiples fines, por ejemplo, las cajas de música para seducir. los 

"'fashion babys .. , que eran rnufiecos ataviados a la última moda, servían como figurines 

o catálogos de ropa. Los autómatas mecánicos, servían para mostrar la riqueza y el 

poder de un príncipe, y por último, barajas y dados servían para despojar el dinero de 

las personas. 
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Si los siglos XVI, XVII y XVIII contribuyeron a Ja concepción de Ju in rancia actual 

tucdinnte filosofias y posturas humanistas. la época industrial impone las necesidades 

económicas a todos los seres humanos, y en especial a los niños, como un importante 

íuctor para definir sus ideas y concepciones. El surgimiento de empresas corncrciulcs 

a la larga tleva a la quiebra a los pequeños artesa.nos. quienes ya no pueden mantener 

el viejo sistema de enscñn.n~.a, en el cual los nii'ios se volvían adultos. y al abaratarse la 

n1ateria prima. los nin.os en los campos de cultivo en lugar de sólo colaborar con sus 

padres, comenzaron a ser explotados mediante el sistema de destajo. Por otra parte, 

las n1aquinarias ernpiez..1.n a desplazar mano de obra cnlificnda y aunque abaratan los 

costos de producción del patrón hacen que disminuya gravemente el ingreso del 

trabajador. por lo cual la economía íanliliar se desploma. ya que hay que trabajar tnás 

para ganar menos. puesto que el trabajo flsico vale menos. y es en esta situación 

donde los niños para poder comer tienen que emplearse en fúhricns e industrios cotno 

obreros muy poco calificados; por ejemplo, babia niños que trabajaban en n1inas por 

12 horas, 6 días a la semana, nunca veían la luz del sol. respiraban polvos y rnineraJcs 

que afectaban sus pulmones; los más pcquet\os vigilaban que ln mina no se inundara. 

pero cuando cumplían S o 6 años, se les encadenaba a carritos donde ponían los 

rnincrales y como "anitnalcs de cargH·. tiraban de ellos sin importar que se lnstinuu-Jn. 

Otros nifios trrthajahHn en ffibricas tt~tiles, donde gateaban entre peligrosos telnrcs 

paru unir los hilos que se reventaban; otros niños pulían balines. ya que sólo sus 

pequeñas 1nanos los podían sostener (Rice. 1997). Todos esos trahajos <¡ue a In larga 

deterioraban gravc1ncntc su salud, no se les remuneraba justamente. ya que sólo por 

ser nifios les pagaban rncnos <.¡uc R los Hdultos. Algunos niños podían escapar de cstu 

vida tan tniscrablc. dcdica.ndose a actividades ilegales o n1oralmcntc dudosas. tales 

co1110 la prostitución. el robo, ser cspias de la policía, cte. y aunque no se csfor7..<tran 

l1sicnn1ente rnucho. caían en manos de adultos criminales por lo que al llcgur u la 

adolescencia ya eran carne de presidio. Por otra parte. los niños de las clases altas. 

comenzaron a recibir educación con la idea de que Csta fuese utilitarie1. y aunque 

tenían el futuro asegurado. al volv~rse más co111plicndo el nlancjo económico. los niños 

1cnian que cn.'lpc7.~ar desde 111uy temprana edad a aprenderlo. Sin embargo esta 
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educación lo único que conseguia era endurecerlos ante el sufrimiento humano. para 

así poder explotar mejor a los fut.uros trabajadores a su cargo. 

La. época· Industrial marca un cambio importante, al pasar de ser el juguete una 

pic?..a. nrtcsanlll: a., un producto masivo, se con-..•irtió en un producto común, c1ue 

algunos podian dejar en las manos de los nilios. Los niños burgueses, errtn los únicos 

que podinn tener tiempo y dinero para jugar con juguetes. l...os niños proletarios. en 

cnmbio, sólo se podfan permitir hacer juegos de palabrHs. CHntar cancionrs o contarse 

historias entre si como una m1:meru ele mutar el tirsnpo en el trnbajo. 

l~igur..i J.14 Ni1)os lnglcsi..-s del !oiglo XIX 
trntrJj;ando en una fübrica 

SIOLOX:X 

Las concepciones actuales no son tanlo t•I producto ele una gradual to1na de 

consciencia de la inlportancia y fragilidad del niño. asi co1no del valor intrfnseco del 

jugar, aunque tal vez nos gustaría pensar eso, sino de algo mñs. es decir. no es que la 

hun1anidad después de -1antos siglos de n1altratar a los niños, finaln1entc hayR 

tomado conscJcncia de su pecado y haya rectifico.do"; por el contrario. con lo que nos 

topamos, es con el casnbio (sin implicar un mcjorani.icnto) de las situaciones sociales. 

rconómicns. políticas y cpiste1nolúgicas que le dan contexto a la humnnidad y que al 

variar hact·n que varió t<tmhirn In íorsnn en <¡U<! el ser hun1ano percibe su entorno. Y.a 

se vio de qué nutncra Ju creciente individualidad del nii'io durante la ilustración (siglos 

XVI. X"Vll y XVIII) dio paso a una explotación de Jos nii\os durante ta revolución 

industriAL Se puede entender este can1bio no corno un retroceso del dcsan·olto 

hurnano, sino mas bien como un ejemplo de qué la ünica 1nancra en que se puede 



ANAL/SIS H/STÓR/CO DEL JUE.00 \'" t.A NIRl!:Z 

construir una vida privada. es pasando primero por la satisfacción de las necesidades 

bBsicas. de igual manera. el que tos niños dejaran de trabajar después de la revolución 

industrial, no se debió a una repentina toma de consciencia de los capitalistas, sino a 

un cambio en la estructura del Estado que supo dejar de explotar a los niños para 

poder explotarlos mejor de adultos cuando hayan recibido una educación. 

El siglo XX, ha sido el paraiso del juego y el juguete, primero, éstos se volvieron 

más accesibles. y segundo, gracias a la liberación paulatina del niño de los campos del 

trabajo y la educación. han contado con más tiempo para jugar. Así. los niños 

recataron la tradición de los juegos personales y los deportes. y además, se apropiaron 

de actividades adultas hasta el punto de que ahora las considerarnos infantiles (corno 

los dibujos anin1ados). 

El surgimiento de los medios de comunicación, le proporcionó a Jos niños 

referentes simbólicos para sus ju~gos. Surgen compañlas cinematográficas enrocadas 

a ellos, se crean las riguras de acción y los juguetes de moda.. Con el uso del plástico y 

la rniniaturización, se crean juguetes extremadamente detallados y novedosos. 

En Ja construcción de la concepción de la infancia en el siglo XX. diversos factores 
contribuyeron a ella. algunos provienen de épocas antiguas, tal es el caso de: 

El deseo de tener un hijo para anuirlo por él mismo. qu~ como vimos proviene de finales 
dr.l l!liglo XVI; así como 
El no rcsign1arsc a la muerte de los hijos. lo que dio origen, entre otras cosas. al intrús por 
el estudio de Jos niños. 

Otros factores se constituyeron a partir de una t.ransformación de estructuras 

sociales ya vigentes, entl"'C ellos tenernos a: 

La transformación del sistema escolarizado rcligi090 a un sistema escolarizado laico. lo cual 
trajo como consrcuencia que la formación del niño. orientada al aervicio de Dios. se 
orientara al servicio del Estado. 
El c-a.m.bio de la patria potestad de ser una r-.gura jurídica asimilada a la del aocc de una 
propiedad. H ser el de una responsabilidad cívica para con un otro que debe .:r cuidado y 
protegido. 

Por últhno, ;tJgunos de los factores son resultados indirectos de cambios profundos 

<."'n otras esferas de la vida, por ejemplo, la planeación económica. las legislaciones del 
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1 rahHjo, los HdclAntos tecnológicos, y sobre. todo el surghnicnto de una nueva forn1a de 

co11ocin1icnto que se hasa en los dnlns empíricos, y que utilizó el estudio del niñu parn 

probar conoci111icntns de otros cnn1pos. Unn de las novedades con rcluciún u la forma 

de pensar al nirlo en In epoca 111oclcrna. consiste en que éste empezó a "servir" co1nu 

uhjcto e.Je dc111ostración científico, es decir. todos los pensnc1orcs modcn1os in.'lportantcs 

{l-.!oussc•1u, Oan.vín. l•~rcud, L~1trc otros) no estudian ni niüo por el niño mhunu. sino 

que suponen c1uc el estudio del niño es una viH sencilla para explicar al adulto. y tic la 

inisma 1nancrH, el estudio dceJ juego. se convierte en unu vía sencilla para explicar tus 

•u::tivh.Judf~S Hdullas. IA• conc~pc.iún nctual de la infancia. que es producto dt.~ los 

fa'tctorcs c¡uc ya st.• 1nenciunuron, se puede resu1nfr ele la si~uicntc n1anern: 

1-;I nif1n rN unH ru·nuuu.1 0 eualitnrivHmcntc: dücrcntc: al ndullo. 
El nillo clrlu• rh• sf"'r prolt•J.:idn por sus padrrs y pnr c-1 Estndo. lo qur implica 
Chh• drb<" st•r dcsrndo y ntnudo. 
Qut• no se.• d~bt.• ahus..1r ele t•I. 
(Jur l"S únil·o, por lo que.• ch•hc trnt·r un nornbrt•, 
Que no c•s r<•crnpla.zabh.•. por Jo que til"nc dcrt·<.~ho a la snlud. 
LH infHru·ia •~s una t.•pora cs¡-,ccial <1uc dctcrnüna 1.a vida pnstrriur. 

... 

F1~11rot 1 1 !'o Sino Uoln;101no qui: 
..: .. r11 uh:g1du '.\ a mm.lo pnr MI 
111..·uJn: 



ANAL/SIS HISTÓRICO Dl!.L JUEGO Y LA NIREZ 

Lo que nos permite observar este recorrido a través del tiempo. es la progresiva 

diferenciación de varios conceptos, uno de ellos es el de nifios y adultos como grupos 

de edad diferente, y otro es el de juego corno realidad diferente a otras actividades 

humanas. De esta manera. en la antigüedad. al no haber una distinción entre juego y 

ritual. y entre juguete y objeto de culto, lo más serio, lo más trascendente. se 

practicaba de una forma festiva. lúdica. gozosa, y es que juego y religión era la misma 

cosa, ya que el juego re-ligaba el todo sociaJ. ya fuese como un espectáculo público o 

como un ritual. Sin embargo. desde tiempos muy antiguos, se ha intentado utilizar el 

juego con un propósito, este puede ser embellecer el cuerpo, entrenar para la vida, o 

explicar el mundo. Es tanlbién en la época antigua, que el juego empieza a ser 

interpretado de forma ideológica. al sólo poderse dar en el ocio. y a1 ser un privilegio 

de la clase acomodada, es interpretado corno opuesto al trabajo, ya que el juego le roba 

tiempo. Al ser el juego, una actividad hedonista, se empieza a crear un clima de 

culpabilidad alrededor de Cl, clima que nos impide ver que Ja educación en un 

principio, no era más que un juego, su fin era divertir hasta que se llegaba a Ja edad de 

las responsabilidades. 

Algunas culturas hicieron del juego un contexto social, que si bien no se 

diferenciaba entre nifios y adultos, si diferenciaba el sexo, el rol y la función social de 

la persona. No es sino hasta en la Edad Media, que el juego comienza a tomar sus 

perfiles actuaJes, y ¿no es acaso, de esperarse que según nuestros valores modernos. 

una sociedad oscurantista, como aquella de la edad media, en lugar de estar enfocada 

al trabajo y al progreso. esté enfocada a la actividad lúdica?. Lo cierto es que seria 

dificil sobrellevar una vida tan dura sin el juego. Para el antiguo régimen (siglos XVI, 

XVII y XVIII). la creación del ámbito privado, sólo pudo ser a través del juego y la 

transgresión; así, los adultos fueron los primeros en tener juguetes, cuando 

conquistaron su privacidad, le tocó a los nifios hacerlo. El siglo XX, no sólo marca un 

gran impulso tecnológico, sino que presenta la oportunidad al nifio de constituirse 

como un grupo diferente al adulto, Jo cual lo debe en gran medida a1 juego y al juguete. 

Concluyendo, al analizar al juego y al niñ.o, no debemos pensar en que son términos 

inmutables y bien definidos dados desde siempre, y que uno de ellos uuego) depende 
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del otro (niño) más bien, debemos de conceptuali.zar al juego y al nifto corno conceptos 

que se apoyaron mutuamente para. crearse, es decir, de dos realidades diferentes con 

distintos orígenes, se crearon Jos t:érrninos a partir de su mutua interacción. De esta 

manera, la forma en que está organizada esta tesis, se muestra. corno lógica, ya que el 

modo en que se han tratado los temas, n:Oeja la lógica. histórica que creó dos de 

nuestros conceptos principales, juego e infancia, asi como su relación con el 

aprendizaje. 

Antes de terminar este capitulo, es importante recordar, que la aaociación tan 

común y obvia para. nosotros que existe entre juego e infancia, empezó a estudiarse 

sólo a principios del siglo XIX, ya que como se vio, durante mucho tiempo no babia 

una diferencia clara entre el niño y et adulto, y aunque desde siempre el hombre ha 

jugado, se solfa interpretar el juego de los nit\os corno pérdida de tiempo, y por lo tanto 

se le restringía y censuraba; además, al considerar el juego como algo sin importancia, 

son pocos los registros que hay sobre ~l. No fue hasta que se realizaron observaciones 

sistemáticas y cientificas de tos niños, que se descubrió que la principal actividad de 

éste es et jugar y que precisa.mente se caracteriza a ta infancia por esta actividad que le 

permite al niño aprender. 

:, .! 
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CAPlTVLO 

A PROX1MAC10NES 
ClENT1F1CAS 

4 

•• ... Obaervando detenidamente al bebé y al nhl.o, ae podria raat:rear la herencia de 
la especie humana .. La búaqaeda de claves blol6sJ.c•• e ~órlcaa en el d.-rroUo 
del uiAo ae6aló el comlea.ao de UD.a cleacla de la coadacta balaatll .. 

A. Clarke- Stewart. Child dcrvelopmeat: a toplcal approacb. 

·Dadme una docena de nl.6oa aaoos, bien f'ormadom 7 uo mando apropiado para 
criarlos, y &arautizamoa convertir a cualquiera de ello•, tomado al •-r, ea 
determinado eapeciallata: medico, abocado, jeCe de comercio, pord..iosero o 
ladrón, no importa lo• talento• b:aclhaaciooea, tendencias, habWdades, vocaciones 
y raza de aua ascen.dleate." 

· ... 
J.B Wauon 11928) "Payc:holopc:al care of"the lnf"aat -d chlld" 
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APRQKIMACIONES Cll!NT}FICA.S 

POR QU* EL Sl!ITUDIO DSL N'IAO Y BUll JUBOC>B 

De n1anern general, eJ pensamiento cientiíico de unn Cpocn no es nceplndn por el 

pcn~1.01icnto popular, ya que las nociones cicntificas se adelantan a su época y sólo 

después de mucho tiempo empie7.a.n u ser difundidas y logran cambiar Ja visión de la 

gente .. Oc esta forma, el estudio del niño inició mucho antes de que se le c1npczara a 

conccptualizar corno cicntifico. Los progresos t!n f:!I pensamiento cicntifico no n1odifican 

directamente la forma en que la gente ve al mundo, este cambio de vjsión sólo se logra 

alterar hasta que otros cambioN de tipo político, social. económico, entre otros, 

preparan el terreno para que se acepte la nueva noción científica. 

En el caso particular de los nii'l.os y sus juegos (que ::.on una realidad constante), 

casi nu se habló de ellos porque"º hcibfa necesidad de luiccrlo. Aunque muy pocos Ne 

ocupaban de la infancia y mucho menos de las co&'lS asociadas a ella, corno puede ser 

el juego, la gn1.n mayoría de los cicntificos o pensadores encontraba ocioso hablar de 

los nii'ios y de sus juegos, a menos que tuvieran algün poderoso motivo extrínseco para 

hncerlo; por ejetnplo, y como veremos a continuación, justificar o explicar algún utrn 

cosa a partir de ellos. 

PRIMEROS BS'ft.IDIOS llOllRS LOS 111•011 Y SUS JU&CIOS 

IO:n el campo del czrte, los pintores, escultores y escritores, en su afán de recrear 

lu vida cotidiana, fueron de los pritneros que se ocupa.ron de los niños, pero eso no 

quiere decir que los estudiaran sólo por ellos mismos, más bien, al ser éstos parte de 

la reulidnd cotidiana, tcnian para el artista el mismo estatuto y le despertaban el 

1nismo interés que otros elementos del mundo, como podrían ser los árbole:i, 1nuchles1 

nnimnle.s. etc .• es decir, por muy t.~xacta que fuera la descripción y Ja observación del 

niño por los artistas, éstn no se realizaba con el afán de comprenderlo, ni mucho 

1nenos de derivar prácticas mejores para el manejo y la crianza de los nifios; sino. que 

se les estudiaba únicarnentc para reproducirlo mejor, y dado el caso. 1nodilicarlos 

scgün lns ncccsidndcs de la obra (Saracho, 1995). 
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BL .IUl!OO INF'ANTIL COMO Ml!DIO DE APttl!.NDlZAJIC 

Con relación al juego. el acerca.miento que tuvieron los artistas, también fue de 

indole prng1nático. es decir. Uurante mucho tiernpo. para los artistas fue dificil plasmar 

las diferencias de edad de sus personajes. ya que el tamaño en la pintura podfa indicnr 

otras cosas, co1no perspectiva o dcfonnación lisie.a.. Por su parte. el vestuario tampoco 

servia para identificar, ya que era el mismo para todos. sólo se modificaba el ta.maño 

del niño. La ünica manera de diferenciar a un nifto de un adulto ea a través de las 

proporciones anatómicas. que son muy dificilcs de dominar, entonces el recurso que 

les quedaba a los artistas era representar a los niños haciendo alguna actividad propia 

de ellos, en su gran mayoría, el Ja .. o. El juego entonces, fue estudiado por los artistns 

como una clave externa pard. representar "la infancia· de sus personajes, pero. este 

r.studio del juego no pasó de ser meramente descriptivo. Asi, al apreciar estas obras. 

podemos saber cómo veían los artistas a los niños y sus juegos. es decir, lo que ·nos 

puede apona el arte nntiguo no es la descripción exacta de cómo eran los niflos. sino 

más bien la descripción de cómo los adultos conceptualizaban a los pequeños. 

Fligura 4.1 EJ anc :mtiguo sólo 
rqwcscn~ a los ninos n tr'll''b de 
clavel C'ltcrnas como c:I 11U11i1Ao o a
acliludcs 

Uno dr. los primeros intentos ele registro sistemático de la vida cotidiana que nos 

ofrece datos sobre los niños. y por supuesto. de sus juegos, 90n Jos ftlnwa et. rmsó11, 

CJUc eran diarios llevados por el jefe de familia donde se anotaban los sucesos más 

irnportantes de todos tos miembros de ésta (Aries y Duby, 1Q85). La elaboración de 

libros dr ra?..ón comenzó en JO'rnncia en el siglo XIV, y aunque en esencia, el libro de 

razón sólo se ocupa de las funciones naturales ele la familia. en algunas ocasiones 

. ~tejaba ver el profundo amor que scntian Jos 1nic1nbros de la familia entre ellos,. en 
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especial, cuando los padres describlan a sus hijos, solían hablar de forma idilica de los 

juegos de los pequeií.os. En las anotaciones al respecto, los libros de razón representan 

al nitio como "una criatura de Dios" que viene el inundo y cuyo futuro de hombre 

cristiano está ya presente en él y se reflejaban en la inocencia de esta etapa a través de 

sus juegos. Las notas que se ocupan de Jos nitlos son breves, mencionando 

únicamente el nacimiento, el bautizo, la connrmación y las partidas. Al ser un libro 

oficial se tratan de omitir las expresiones de cualquier afecto, en especial las de 

alegria, pero no obstante, de estos libros se pueden extraer datos muy interesantes 

sobre la vida del ni.no, ya que al mencionar los pagos y gastos que por él se hacen, 

entre ellos a la ama de cria, al colegio, pagos por concepto de pensión, alimento, 

vestido, e inclusive, juguetes, podemos saber de que manera se educaba a los hijos. 

Entre las páginas de los libros de razón se suele llamar a los nifios por su diminutivo 

lo cual denota afecto y en aJgunas ocasiones, se consigna logros de desarrollo, tales 

como los primeros pasos; salida de dientes; primeras palabras y logros en los juegos; 

entre otras cosas que denotan observación atenta y sincero interés por la vida del 

pequeño. Por último, ante los inevitables y frecuentes fallecimientos de niños, y a 

pesar de ser una regla de decoro no mostrar demasiada aflicción por ellos, al registrar 

palabras de alabanza por el que parte se muestra Jo sensibles que eran a la pérdida de] 

enorme potencial humano que representaba Ja vida del niño y que ya estaba presente 

en sus juegos. 

A diferencia de los diarios franceses, los diarios ingleses son rnás 

temperamentales, ya que se registran en ellos no sólo los hechos fundamentales, sino 

las pcquetias cosas que dan su carácter cotidiano a Ja vida, tales como Jos encuentros 

con antigos y vecinos; conversaciones importantes; discusiones fa.miliares y labores 

cotidianas. Es por esta razón que en los diarios ingleses, se describe mejor y con más 

afecto a los niños y se pueden obtener más datos de la forma en que jugaban y de la 

forma en que estos juegos eran vistos por Jos adultos. De esta manera, algunas veces, 

a través del juego, se definfa mejor su carácter, su apariencia, sus logros mes por mes, 

sus fracasos y sus cnfenncdades hasta que llegaban a la edad adulta y partían de 

casa.. 
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EL JUl!GO INFANTIL COMO MEDIO DE APRENDIZAJE 

La función de Jos libros de razón y de los diarios ingleses. no consistía en ser un 

documento para estudiar y reflexionar Ja condición humana (aunque ahora los 

podamos utilizar de esta manera). sino que cumplían dos funciones diferentes que a 

nosotros nos resulta dificil integrar en un mismo objeto; por una parte. eran 

documentos legales. que consignaban Jos aspectos formales del juego y la niñez 

(cuánto costó un juguetes. si alguna travesura trajo consecuencias legales. etc.) y por 

la otra. eran recuerdos fruniliares privados. donde las descripciones de los juegos no 

buscaban entenderlos, sino cumplían la misma función afectiva que tiene para 

nosotros la foto de nuestros niños jugando. Por parte de los diarios franceses, se hacia 

mayor énfasis en el registro económico y juridico de la familia. eran documentos 

probatorios que se podían utilizar para arreglar disputas y clarificar deudas; por el otro 

lado, más inclinada a la función de los diarios ingleses, eran documentos de recuerdo. 

equivalentes a nuestro á.1bum fotográfico fruniliar (AriCs y Duby 1985). 

Otros documentos de mayor alcance. fueron los diarios o lriogrqfia. de bebé• 

nobles. Estos documentos cumplían la función de registrar todos y cada uno de los 

eventos en la vida de los futuros gobernantes. con el afán de capturar Ja realeza del 

príncipe en un documento de carácter público y de naturaleza sistemática. La biografia 

del bebe era una manera de pasar al papel Ja función política que el niño soberano 

cumplia rtcsde su nacimiento para con el Estado y su linaje, ya que representaba al 

primero. y era sucesor del segundo. Si se registraba lo que el príncipe hacia no era con 

la intención de conservar aquellos recuerdos que podría disfrutar de grande. ni para 

saber cuáles eran sus logros en cuanto a su crecimiento. sino que al ser el niño 

principc una figura püblica, todo lo que hacia debía ser registrado en un documento 

oficial, de Ja misma manera en que se tienen que registrar otros acontecimientos 

públicos, tales como las compra-ventas y Jos matrimonios. La vida completa del bebC 

príncipe era un hecho público y como tal se le debía de registrar rigurosamente. De 

esta manera, oficialmente eran tan importantes Jos juegos del bebé como la recepción 

de un monarca extranjero. Debido a su rigurosidad, las biografias de bebés nobles 

fueron los primeros documentos que permitieron un acercamiento científico al estudio 

de Ja niñez y el juego. 
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JlPNO)C'IM'ACIONES Cl&lflT1lrlcAS 

Tal vez una de las más famosas blografias de bebés, es Ja del Delnn (Luis XUl de 

Francia)., que fue rcali7..ada por Jean Héroard., médico y maestro particular del principc. 

El trabajo de Héroard comenzó en 1601, ai"ao del nacimiento del futuro monarca y 

concluyó con la muerte del autor en 1628. Tal es el carácter de documento oficial del 

trabajo de Héroard, que permaneció inédito hasta el siglo XIX, cuando las biografías de 

bebés gozaban de popularidad como documentos cicntificos. 

Aunque se pudiera considerar que se trata del mismo tipo de documentos. 

durante el siglo XVI, surgen biografias de bebes con una función totalmente distinta a 

lns biografins de bebés soberanos. Estas nuevas biograflas son elaboradas por 

científicos y en ellas. ya no se ocupan de registrar un documento oficial, sino de 

registrar detallada y sistemáticamente la observación constante que los autores hacen 

del desarrollo de sus hijos. Por regla general. estos trabajos no se prolongan más allá 

de la infancia. 

En 1787, el filósofo Dietrich Tiedeniann publica un libro que se basa en las 

observaciones que él realizó sobre el desarroUo de su hijo desde el nacimiento hasta 

los 2 años y medio de edad. Este trabajo es de gran inte~s porque contribuye al 

progreso científico y es antecedente directo de la psicología evolutiva. Este documento 

consigna datos muy importantes sobre el desarrollo de los reflejos, de la percepción, de 

las relaciones sociales y hasta del lenguaje del nino entretejido por la observación del 

juego de éste. En su momento no despertó gran interés de pane de los cienlificos. sino 

hasta tiempo después, cuando los estudios sobre el desarrollo del nin.o habían sido ya 

impulsados por el auge de la teoria de la evolución de Darwin (Dclval, 1994). 

El primer estudio científico sobre el desarrollo iníantil y que da inicio a la 

psicologin evolutiva como disciplina, es el de WiUiam Prcyer, discipulo de Claude 

Bcrnard. Esta obra tiene un tinte fisiologista y la aproximación del juego que podernos 

t.lerivar de ella, consistiría en el estudio de los mecanismo biológicos subyacentes al 

juego más que en la función psicológica de éste. Preyer estudió el desarrollo del nino, 

desde antes del nacimiento. En su obra .. el ahnn del nit'\o .. (1882; citado en Dclval, 

1994). hace énfasis en los distintos aspectos del desarrollo del niño. Realizó un diario 
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¡.;,. ,11,,,_-.oc .... INF'ANTIL CO.VO JUEDIO DE. APNE!VDIZAJe 

sohrc c:I desarrollo de su hijo durante tres años. observaba poi« lo menos tres vc~ccs nl 

dm y anotuba dctnJladaincntc todos los progresos. Su obra se considere·> por 111uchos 

afaos. con10 una etc lns rnf1s grandes conlrihuciones ·al c-!studio del niño. 

Las biogrunas cicn.tificas de l>cl.Jés scra.n docuanenlos ruuy hnportnntcs para 

<li~cutir Ja tr.nria ch• la evolución y para clescril>ir de forn1n científica a los niños. estos 

trabajos ta1nhiCn tuvk1·011 como Hnteccdcntc los rcgisu·os ele observaciones de nirios 

peculi.a.re.s. entre estos documentos. tenemos las obsc.rvacioncs de aquellos nir\os c:on 

r.·1.u1/frlnrl<-!s P.XeepcicJ11n/es. inusuales pHn-1 su cdnd. con10 por cjcn1plo. Mozurt: niños 

con alguna li1uitucúi11 jisieri; y ,,;,los su/11tljes o aislados de Jn sociedad. Tal VC""¿ el caso 

1nús ilustn-nivo. es el de Victor del Avcyron. quien fue t.·nc-ontrado en un husquc de 

Francia c~n 1799. Rl psiquiatra Pincl llegó a la conclusión de que r.ra un niño "idiota .. y 

qui~ sus padres lo hahian abandonado por ese defecto. Pero mas tarde, el nlCdico Jean 

Man: ltHrd. :se ocupó de este niño. con la idea de 1.~onvcrtirlo en un ser humano con1ún 

y corriente. Scf1ulú <1uc el niflu no tenía nin~ún defecto de nacirnicnto. sino c¡uc Prn 

sHlvajc drhido n h't faltn de contncto con la sociednd y se convenció de que si el niño 

rccihia educadOn. c.;.stc podría reintegrarse u la sucicdac.J co1no un individuo normal. 

J4;i dt>:scripción de juegos que conteniun estas ohra:i. m{1s que interesarse: po1~ el juego 

nlisrno <> por la nHturalr.za del niilo, busc...,han suhrayar In caractcristic.a. especial del 

pruta~onísta de l:-i hiogn1fia.. Así. las descripciones de los juegos e.le los ni1'1os 

rxccpcionalt"s c~nfntb:ahnn su genialicJncl; Jn de Jos nii\os con nl~unn lirnitndón. 

rrc:llcahan esto; y por últilno. Ja de Jos niños salvnjcs. se esforzaban en resaltar las 

sin1ilitu<lt·s del juc~o e.Je estos nifios con lns conductas obscrvHda~ u alribuidas 0:11 

a11in1nl con c•J que se cri6. 

F1gur.i ~.2 N1fto !mpucstanu:nlc !'ahitj(.• 
'-•1p111mJo en l'>lo7 en el d..:o;icno ;imb.:. 
!<.e crcia que había !O.idn crbdo 1>nr 
~;ac..:l:a!. 



APROX/MAQONES CIENT/FICAS 

Como podernos ver estas observaciones no sólo describían una situación. sino 

que además comenzaron a facilitar la discusión teórica y también inspirarían formas 

de intervención, por ejemplo. las ideas de Itard las retomaron Seguin y Maria 

Montessori. quienes trabajaban en la educación de niños con ciertos problemas. 

Esta nueva actitud respecto al trabajo con los niños, hizo que los científicos 

empezaran a cuestionarse si lo que observaban de un niño era considerado como 

normal y no sabían si la conducta de éste era igual al de los demás nifios de su edad. 

A partir de entonces, las observaciones de pequeñ.os, se hicieron en grupo para tener 

un parámetro con el cual se pudiera comparar la conducta individual. Bajo esta 

óptica, en 1870, La Sociedad Pedagógica de Berlín (en Delval, 1994), publicó un 

trabajo en donde se daba a conocer "los contenidas de las rnentes infantiles al entrar ~ 
la escuela a la edad de 6 anos". Este documento se considera como el primer estudio 

publicado de psicología de la educación. EJ objetivo de este trabajo era conocer lo que 

Jos niños saben al entrar a la escuela para así poderles enseñar eficazmente. Para este 

fin, se realizó un cuestionario, basándose en el conocimiento que los niños tienen 

acerca de la ciudad, de la religión, de las costumbres sociales, etc. Los resultados de 

este estudio señalaban que los niños al entrar a Ja escuela sólo poseían conocimientos 

muy limitados. Estos estudios, al estar enfocados a la escuela, comenzaron a marginar 

Ja observación del juego, y sólo Jo mostraban como un elemento que distraía la mente 

del niño. 

LA lllfll'LUEllCl.A DE DARWJll Sii SL Sl!l'TUDIO DE LOS Rlfk>s 

La Teoría de la Evolución, propuesta por C. Darwin, es tal vez una de las ideas 

más importantes para el pcnsazniento científico. La teoría de la evolución marca un 

hito en diferentes campos de estudio, ya que obliga a pensarlos desde una óptica 

diferente y sirve como un medio de explicar datos dispersos. No es la intención de este 

trabajo. hacer un análisis exhaustivo de Ja teoría de Darwin, pero si se señalará los 

principales elementos de esta teoría que influyeron en el estudio cientifico del 

desarrollo infantil y por consiguiente del juego, son Jos siguientes: 
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EL JUl!GO INFANTIL COMO MeDIO DI& APRENDl'ZAJE 

Las especies no mon fij89. aino ~ ae modifican aJ paao deJ tiempo. 

AJ.gunos individuos nacen aon caracterisrlcas diferenciadoras o variaciones. 

Estas variaciones pueden propiciar o impedir la adaptación al medio. 

Si las variaciones benefician. el individuo tiene máa posibilidadea de 9>brevivir y t.ranamitirá. dichas 

caracteristicaa. 

Si las variaciones no benefician. hay menos probabilidad de aobrevivir y laa características .e 

extinguen. 

Estas ideas aplicadas al estudio de los niftos, modificarian grandemente los 

puntos de vista, y en este sentido, la propuesta de Ernest Haeckcl de la "ley 

biogenética• (citado en Delval, 1994) fue muy Importante. Esta ley sostiene que el 

desarrollo del individuo reproduce el desarrollo de la especie, o dicho en otras 

palabras. que el desarrollo ontogenético reproduce el filogen~tico. Esto implica que el 

estudio del embrión y el estudio del niño, facilitarán la comprensión de la evolución de 

la especie humana y de su cultura. Es decir, con la teorfa de la evolución como marco 

de referencia, cada etapa del desarrollo del niño podría ser interpretada como 

reminiscencia de la evolución del hombre. y cada juego, podría ser interpretado como 

formas primitivas de organización y comporta.miento de la especie. De una lectura 

apresurada de la teorfa de Darw-tn. surge la noción equivocada de que tanto la 

infancia como el juego representan estadios primitivos del ser humano. y que por lo 

tanto, el niño al madurar deberá de abandonar el primitivo juego. Si bien, podemos 

decir que Darwin es el padre cicntifico de la psicología del nino. no podemos decir que 

haya estudiado al nifto por el nifto mismo, sino que, como seftala Clark-Stewart (citado 

en Bradley, 1989): 

•Desde la pubh.caci6n de "El origen de las especies" hacia el final del siglo XIX a. muchos ~adores 
les intrigaba la posibilidad de dibujar paralelismos entre el nü1o y el animal. en:tre el hum.ano primitivo y el 
ni no. entre las primeras fases de la lu"storia de la hum.anidad y el deaanullo ~a.nh1. Se con.sid'eraba al ser 
humano en desarroao corno un museo natural de la h:iston·a natural humana. r:Je este modo~ se pensaba 
que el desarrono del nil'lo reuelaba el desarrollo de la especie. Observa.nclo deteniclant.en1e al beW y al 
nil'lo, se podrla rastrear la herencia de la especie humana. La. lnlsqueda de claves bioldgioa.s e hist6ricas 
en el desarrollo del nil1.o se11.al6 el oonúenzo de un.a cienda de la conducta infanti1". 

Darwin, fue el primero en considerar las implicaciones que su teoría tiene para 

con la psicología infantil. aparte. como naturalista no pudo menos que sentirse 

interesa.do por la sorprendente conducta de los niños. Asi. en 1837. Dan.rin al 
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.APNOXIMA.CID!VES Cll!NTIP'ICAS 

co1ncnzar sus observacioneR naturales. comen?ñ a redactnr diarios de ellas. las cuales 

crnn claras y sistemáticas. Darwin cru un "hombre del rcnucin1icnlo ... sus intereses 

iban de la biología a la filosofia. del rnnteria.lisrno a los sueños. de la cons~lcncia n la 

enfermedad mental, entre otras muchas. Sus diarios titulados "M y N". tffitaban sohrc 

su~ ohservnciones en tos cnrnpos de Ja psicología. la moral. la estética y la metnfisica. 

Pero no sólo contah:=tn observaciones. sino que habló de las conductas inconscientes e 

incontrolables. analizó los sueños mediante la introspección, sC ocupó de lo que ahonl 

llamamos "amnesia infantil" y registró sus propios recuerdos de los primeros uños de 

su vida. 

En 1838. consideró que "la historia natural de los bebés" es una fonna de 

demostrar que los hábitos hu1nnnos o cualidades mcntalCs se heredan. de tal mancn-1 

que dc:-;.dc el nacimicnlo podemos observar los vinculas de éstos con las reacciones 

habituales de los animales. Darwin se preocupó de llevar un registro sistemático de su 

hijo William Entsmus (aunque el abuelo de DanAi·in se llamó Erasmus. también en Ju 

<•Jt~cción d("' este: no1nbre podria deberse a que admirara a Erastno), a quien 

cariñosamente llamaba "Doddy". Darwin trdtaba de explicar las primeras acciones y 

r.xprcsiones de su hijo, para asi distinguir entre lo heredado y lo nprenclido. De estu 

manera tuvo material para elaborar su libro de 1872 "la. expresión de las ernocior1es". 

donde propone que la n1cnt.c humana al igual que el cuerpo son productos de una 

historia evolutiva, que nos relaciona con los animales; además demuestra que."" las 

expresiones emocionales son similares tonto en otras rnz..c1s como en otras especies. 

1-.;n este aspecto. Darwin se vale del juc:ago infantil para c:-w.tudiar lu emotividad del nifio. 

En 1877. en "Esbo7..0 biogrí1fico de un hcbé". señala que el lenguaje humano se 

constituye sobre una base que no cslil hecha de palabras; los niños antes de que 

hablen tienen una comunicación prcvcrbal rica y compleja c1ue se f"..xpres.a en el juego. 

Los niños y adultos se comunican atendiendo la expresión inconsciente de los rasgos. 

los gestos y las entonaciones que producen las emociones. Por lo tnruo. parte del juego 

es filogenético. Aunque Darwin explica la <~volución de la especie. no r_xplic.a el 

desarrollo del individuo. ni tan1poco cón10 las facultades independientes se van 
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udc1uirit'!ndo. explica el aspecto gcnétko, pero la significación de las vivencias no se 

explica. 

F1gun1 4 . .:\ 0:1nun u:ou su hi.JCI. el ÍUUIO!llO 
Ood). que in~irn a.·unoa.'I i111uicionc10 
proíund."'tS ~n su 54lbi.o p."ldrc.. 

Los trabajos dr Dan.vin, al ser urn valiosos e importantes dcspcrtnron la 

curiosidad de p1·ofcsionaJcs de muchos campos. no sólo de Ja ciencia natunt.l, el 

1nodelo que utilizó para explicar el origen de las especies. parecia muy útil para 

explicar otros fenómenos, tal es el caso.de las enfermedades, la conducta,. el lenguaje. 

y por supuesto. la infancia y el juego. Todos estos ca1npos. al iguul que el fundndo por 

Dun•.-'in. voltearon sus ojos hacia el estudio del n.iño. ya que éste les permitia prol)¡-jr de 

un.a fonna contunden.te sus hipótesis utilizando la ccunción ontogenin-filogcnia. Otro 

de los efectos que tuvo la teoría de Darwin en relación con los niños. l.·s la producción 

cl~l c:u11c:epto de desarrollo. el cual no habria surgido, sino hasta que el concepto de 

"c!volución"" nos Jlevó ::1 pensar de otra 1nancru los ca111bios progresivos a través del 

ticanpo. De esta manera, a partir de Oarwin. surgen unn multitud de tc..-óricos d~ IR 

infando que crt."'.nron diferentes enfoques parn comprender n1ejor y desde diferentes 

puntos de vista la noción de desarrollo infantil, nplic3ndoh=t .. por supuesto. esa 

conducta siempre presente, conocida co1no juego .. :: .. unque, este estudio se hizo con el 

propósito de u tili7..c:"'lr dicha comprensión parft. ~dnrar otros cwnpos de conocitnicnto. 
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A continuación. se estudiará a estos teóricos. al ser su trabajo muy aniplio, sólo 

nos enfocaremos a analizar qué del estudio del niño y del juego retomaron para sus 

propósitos y cuáles fueron sus aportaciones al campo. Aunque sus desarrollos son 

muy valiosos. no los hicieron buscando la comprensión del niño y del juego por ellos 

mismos. sólo es de forma posterior que se convierten en ha.se de la comprensión y guia 

de la investigación al respecto. De esta manera no olvidaremos que aunque para las 

teorías pueda ser accesorio el estudio del niiio. para. nosotros el revisarlas será muy 

importante porque más tarde, nos servirán como herra.niientas en la comprensión del 

juego en sus relaciones con la infancia y el aprendizaje. 

ll:IU'OQUE BIOLÓGICO-MADURATIVO 

AIUooLD Gssa.L 111180-1961) 

Como se seftaló. durante mucho tiempo. la principal causa. de sufrimiento en los 

nin.os. fueron las enfermedades infecciosas que mataban a muchos de ellos; con los 

adelantos en Ja medicina. esta preocupación por las enfermedades infecciosas fue 

menguando y la principal preocupación de aquellos médicos que atendían a Jos nifios. 

comenzaron a ser las enfermedades asociadas a Jo que ahora denominarnos desarrollo. 

Es en este marco en el que Gescll desa.JTolló su trabajo. Para poder ocuparse de esta 

problemática, es que estudia medicina y cuando cuenta con los conocimientos 

necesarios. se asocia con la pediatra Catherine Amatruda y ambos establecen un 

servicio clinico. en el que combinan la observación, el diagnóstico y la cnscftanza del 

desarrollo infantil. 

Al exaininar una gran cantidad de niños "normales'' y comparándolos con 

aqueUos niños que presentaban algunas desviaciones en cuanto a su desarrollo. Gesell 

pudo trazar el comporta.iniento del feto? del lactante y del niño pequcfto. A rafz de esto., 

estableció y estandarizó etapas, y construyó hipótesis para explicar las secuencias del 

cambio conductual en el nifio. Esto lo consiguió mediante la investigación y la 

observación que hizo apoyándose en técnicas novedosas para su época, tal es el caso 

de la filmación cinematográfica, la cual le permitió demostrar que la conducta forma 

secuencias de la misma. manera que el embrión en desarrollo cambia secuencialmente. 
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De esta manera podemos decir que su obra es una em.briologia de la conducta. Otra de 

las innovaciones que hizo Gesell al estudio de los niños, es sin duda, el espejo 

unidireccional, el cual consiste en dos habitaciones conectadas mediante un espejo, 

que bajo ciertas condiciones de iluminación, se vuelve transparente para un lado y 

opaco para el otro. Este dispositivo que también se conoce como "cámara de Gesell", le 

permitió a este autor observar la conducta infantil sin que lo pudieran observar, y así 

se aseguraba que sus registros fueran espontáneos. Oran parte de la conducta que 

observó, fueron, por supuesto. juegos, y es así que el juego aunque sin reconocerlo de 

forma abierta se convirtió en un elemento importante de su trabajo. 

Gesell utiliza el término de desarrollo para explicar el origen de la conducta y así 

poder relacionarlo con el desarrollo anatómico y fisiológico para crear una 

neuropsiquiatria pediátrica clínica. Para él, el comporta.niiento o conducta puede 

definirse como todas aquellas reacciones que tiene el niflo~ sin importar si éstas san 

reflejas. voluntan·as~ espontáneas o aprendidas. y cuyo origen se encuentra en el cerebro 

y en las siste17las sensorial y motor. Lo que indica la madurez e integración deJ Sistema 

Nervioso es que Ja conducta del niño pueda adquirir nuevas formas de expresión y sea 

de esta manera más avanzada. La sincronización, Ja uniformidad y la integración en 

una edad, predicen la conducta en otra.. De la misma manera que con el paso del 

tiempo crece el cuerpo del niño. su pensruniento y su conducta evolucionan a través 

del proceso de desarrollo. Al ir creciendo, el Sistema Nervioso se modifica y por lo 

tanto. la conducta se diferencia y cambia. por la constante interacción que existe 

entre el medio ani.biente y la dotación genética de un individuo dado. 

A partir de las nociones de GeseJJ, podemos señalar que el juego es una 

conducta del niño que sin importar su origen, refleja el grado de integración nerviosa 

de Jos sistemas sensoriales y motores; es por eso que los juegos son diferentes a 

diferentes edades, porque demuestran Ja int"!'gración y organización que el sistema 

nervioso va teniendo. Podemos desprender dos nociones de Jo anterior, la primera. es 

que para Gesell, el estudio del juego es una herramienta que permite visualizar y 

comprender la integración del sistema nervioso; y por otra parte. señalo que cada 

juego del niño. lejos de ser una conducta primitiva, inferior. regresiva, muestra el 
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mayor nivel de integración nerviosa que el nifio tiene en ese momento. No es que el 

juego a cada edad sea que el nifio tenga que superar. dejar atrás o perfeccionar, más 

bien, son formas que muestran el mejor desempefio del nifio. El juego nos muestra. Jos 

logros del niño en todo su esplendor. 

Para poder realizar un diagnóstico evolutivo, Gesell examinó cinco tipos de 

conductas (derivadas de juegos), cada uno de estos tipos es representativo de Jos 

diferentes aspectos del crecimiento y además están ligadas a la edad. Estos aspectos 

son: 

1) Conducta adaptah"ua: es la precursora de la futura .. inteligencia'", utiliza 

experiencias previas para solucionar problemas nuevos, de forma general, consiste 

en la organización e interpretación de la estimulación sensorial. Se puede 

identificar en los juegos de imitación. 

2) Conducta motriz gruesa: consiste en todas aquellas conductas relacionadas con los 

movimientos corporales que permiten la locomoción y el mantenimiento de la 

postura corporal, por ejemplo: el equilibrio de la cabeza, caminar, sentarse. 

Podemos observarla en los juegos rudos, de desplaza.ntiento, etc. 

3) Conducta motrizfina: Comprende todas aquellas conductas que exigen del niño una 

precisión, una coordinación o un manejo de su cuerpo muy especializado y preciso 

por ejemplo: la utilización de manos y dedos para manipular un objeto. La podemos 

observar en el juego con objetos pequeños, por ejemplo: levantar piedritas del 

suelo, meter cosas en agujeros pequeñOS9 etc. 

4) Conducta verbal: consiste en la capacidad del nifio para oír, hablar y seguir 

instrucciones, es decir es la comunicación visible y audible, por lo que también 

comprende los gestos, posturas, vocalizaciones e incluye además, la imitación. El 

lenguaje articulado es una función social, pero también depende de la existencia de 

las estructuras corticaJes y sensoriomotrices. Está presente en las rondas. cantos. 

cuentos, adivinanzas, etc. 
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5) Conducta personal-social: Comprende todas aqueJJas reacciones del nifto mediante 

las cuales interacciona con los otros. es decir, con el rncdfo social en que vive. 

Empieza con el juego de ocultaJTiiento. hasta llegar a Jos juegos de reglas. 

Para Gcsell. el desarrollo se inicia desde la fecundación y prosigue mediante una 

ordenada sucesión de etapas que representan grados de madurez. De igual manera. se 

puede hacer una secuencia de juegos prototfpicos desde el nacirnicnto hasta la edad 

adulta.Para diagnosticar eficazmente el desarrollo normal. estableció edades claves 

corno puntos de referencia. ya que representan periodos integrativos y modificaciones 

principales en los centros de organización cerebral. Estas edades son: las 4.16,28 y 40 

semanas; y ta.Jllbién los 12, 18, 24 y 36 meses, y generalmente coinciden con Ja 

aparición de nuevos juegos. 

El desarrollo del niño está determinado biológica.JTiente y nadie puede alterar 

este progreso. a menos que haya algún agente interno o externo que pueda afectar 

este proceso. Gesel! asurnfa que la aculturación ja.más podría ocupar el Jugar tan 

primado que tiene la maduración. y que los principios, tendencias y secuencias del 

desarrollo son universales entre Jos humanos a pesar de existir diferencias 

individuales que están genéticamente determinadas. Esto llevado al juego. nos señala 

que no sólo es infructuoso, sino perjudicial querer obligar al nift.o a que deje de jugar o 

a que juegue lo que los adultos quieren que juegue. por considerar que este nuevo 

juego es provechoso. 

Para los psicólogos que utilizan el enfoque de Gesell como medio de trabajo. es 

importante recordar que esta aproximación sólo considera un aspecto de los muchos 

que integran la totalidad del niño y la complejidad del juego. Este enfoque es 

principalmente fisiológico. por lo que hace énfasis en Jos aspectos biol6gico y 

normativo. es decir, se preocupa por explicar los procesos normales de maduración 

neurológica. por lo que cae fuera de su competencia la explicación de la conducta del 

niño determinada por su experiencia y aprendizaje asf como las vivencias subjetivas y 

Ja interacción social del nifto a través del juego. Al no pretender explicar estos 
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aspectos, -el enfoque de Cescll perdió·. populruidad en los medios psicológicos; Sin 

embargo, no significa que haya perdido.su ,;igencin. ya que en la práctica clínica. nos 

permite revisar'el gritdo'de madu1·ez del niño,·:y po'r otra parte, en el campo t"clur:ntivo. 

nos marca.limites necesarios para:no.,fOJ"Zal"'.' al niño nlás allá de lo que su maduración 

neurológica nos· permite~ 

A ln"·par quc· Oescll y ·Arnatrudll· reali_zaban sus estudios sobre el cornponcntc 

biológico-madurativo· <Íel 'niño~ Y del~ juegof ·otros· nu tares se dedicaban a estudiar el 

papel que ·et rnedio ambiente; tiene· en -la vida del sujeto. Estos autores buscando 

separar a la psicología de Ja filosofia;" definen corno objeto de estudio de la psicología 

no a la rncnte. sino a ta· conduct..'"l·- obseivahle., por lo que fueron cunocicJos con10 

conductistas, y a continuación se ·revisa.rán ·sus aportaciont.":S al estudio del ni1lo. 

F"i¡;.or.1 4.-1 Losjuci.on~ manuales can ma1cri:tlcs 
~um:cs desarrollan .:1 área motriz fin.-a. 

EIU'OQUECONDUCTUAL 

Aunque no nos va.mas a detener en ~us argumentos. muchos filósolOs de la 

ciencia, sugieren que la psicolcJgia sólo pudo surgir con10 una disciplina autónoma :a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX. y sin duda alguna dcben1os al augr. del 

positivismo este hecho. Es en esta épocn en las que se dan las couclicioncs necesarias 

para que la psicología científica se desarrolle. Por una parte. el asociacionisn10 era una 

cuncepluu.li? .. ación ¡,unpliamcntc aceptada~ por utra, los estudios de tu lisiologia (entre 

los que pode1nos considerar los de Gesell) en'lpe7..c"'\ban n explicar In conduc:ta animal 

sin necesidad de recurrir al constructo d~no1ninado .. 1ncnte".. U.. construcción del 

conductismo. en. gran medida se debe a un fr1111oso '"screndipity•• del fisiólogo ru&> lva.n 

Petrovich Pavlov. 
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Este fisiólogo al principio se interesaba por el mecanismo de Ja producción de la 

s¡llivu. y pnrn estudiarlo colocaba sondas a unos perros experimt!nta.Jes con el fin de 

rr.cokct.ar la secreción y analizar sus propiedades quirnicas. Para conseguir que los 

perros produjeran saliva. les ponía comida seca en ln boca c¡ue inducia la n!spucsta 

rcllejn de la sn.liva. Cuando Pavlov entraba a nli1nentar n Jos perros se accionaba una 

cantpanita de adorno que tenia en Ja puerta. Un día. PnvJov entró. sonó In campanita 

pero se tardó en alimentar a los perros; cuando fue con ellos para ponerles el alirnc:nto 

en Ja boca, se dio cuenta que ya hablan salivado. Posteriormente, y paru explicar cstr 

dato c.xt.raño. Pavlov propuso que una Respuesta Incondicionada (salivación} asociada 

de forma natur-c1J a un estimulo incondicionado (alimento en la boca). se pucdt.• a80cinr 

u un estimulo condicionado (can1panita) paru producir una respuesta sin1ilar 

(salivación). 

F•b~ 4.5 Dispositn.v 
usado por P;a'\·lo'\· p;irn 
CMudiar la fiiiiologL-. de 
la salh·ación en los 
p::rn:~ ~ que luego 
utilir.:uia paru estudiar el 
condicion ... mietno cl;\sico 

gstc prin1cr tipo de aprendizaje en don.de se con1binan los principios del 

asociacionisrno y In observación de tu conducta, st• le denominó curuliciruuunir·mto 

clcisico. en donde la característica principal de estr. tipo de aprendi?..aje es que sr rta 

principalmente sobre la base de una respuestci reflej<i. Para toda una generación de 

psicólogos, el condicionamiento reflejo (o clásico), brindó un esc¡ut~ma explicativo que 

ohviamentc fue aplic;:tdo a la tc:oriz..-icjón sobre el juego, es decir, se propuso que el 

juego consistía en una respuesta condicionada que el niño emitía con r.I fin de ohH~ner 

plnccr; es decir. mientras el niño presentaba variación conductuaJ, algunas de sus 

respuestas se asociaban a sensaciones placcnten1s y el niño cadn vez que jugahn .. 

cvoca~~l. !ª re~pucsta de placer . 
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Desde esta perspectiva. el juego no tenia valor en si mismo. y aunque era una 

conducta aprendida. carecfa de sentido. justificando de esta manera que padres y 

educadores suprinlieran el juego, o bien. lo utiUza.ra.n de forma condicionada 

(mnemotecnia con canciones) para ensefiar a los niños. Esta pedagogía ingenua 

funciona bien y aún se sigue usando; por su parte. los resultados del trabajo de 

Pavlov. inspiraron a otros teóricos, entre ellos a J. B. Watson. 

J.B. WATllOR (18'78·1958) 

Watson es considerado como el fundador del conductismo. ya que sentó las 

bases de este enfoque explicativo en psicología. En una conferencia titulada .. La. 

psicología tal como la ve un conductista" (en Bradley. 1989). asegura que la psicologia 

sólo puede ser objetiva si se basa en la observación directa por al menos dos personas 

de la conducta. La conducta también debe de ser definida en términos fisiológicos y no 

en términos mentales. Para él, el método introspectivo no era objetivo ni confiable, y en 

el espíritu de Darwin. quería construir una ciencia general de ta conducta. que 

abarcara al hombre como también a otras especies animales. Si bien, tos postulados 

de Watson ayudaron profundamente a la psicología a volverse más objetiva y científica. 

pero sus opiniones con relación a1 nifio y a la manera de educarlo, son por entero 

cuestionables, ya que se muestran crueles e inclusive sádicas. Es por esto. que nos 

entretendremos en ellas para. analizar sus implicaciones. 
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Watson aseguraba que los primeros afias de la vida del niño en casa. constituye 

la oportunidad de convertir los reflejos incondicionados en los complicados complejos 

emocionaJes que estructuran la vida del adulto; es decir. que la vida afectiva del adulto 

no es más que el resultado de una compleja serie histórica de condicionrunientos de 

reacciones emocionales innatas. que comprenden el rniedo. el enojo y el a.mor. al punto 

que aseguraba que él podía conv~rtir a un niño en el hombre más excelso o el criminal 

más terrible, sin importar Ja dotación genética de éste (ver epígrafe del capítulo) y con 

tal fin no dudaban en aconsejar la supresión del juego como conducta inútil. Para 

probar esto. él y su colaboradora Rosalie Reyner (con quien tuvo un affaire que le 

costaría su puesto en la Universidad) idearon un experimento. mediante el cual y 

haciendo uso del condicionamiento clásico. mostrarían cómo se forman nuevos hábitos 

en el recién nacido. 

La cruel experiencia que ideó fue la siguiente: tomó a un niño de ocho meses de 

edad. que en la literatura cientifica. seria conocido como Albert, que era descrito como 

un niño normal. bien desarrollado. impasible y nada emotivo. y cuya madre era nana 

en un Hospicio de niños inválidos. Watson le presentó a Albert una rata blanca. El 

niño jugó con el animal sin presentar miedo o angustia, probándose de esta manera 

que no habla un miedo incondicionado a Ja rata; después. volvió a presentarle el 

animal al niño y cuando Albert iba a tomarlo, Watson provocó un ruido violento y 

repentino a espaldas del bebé, que provocó Ja reacción incondicionada de miedo. Esta 

experiencia fue repetida varias veces hasta que por fin, Albert presentó ataques de 

miedo y llanto con la simple visión de Ja rata. Esta reacción, según Ja describen 

Watson y Rayner (1920; en Bradley, 1989)) fue la siguiente: 

"en el instante en que se mastrd la rata. el bebé se puso a norar. de modo in.stantd:neo se uolvi6 

bruscamente a su izquierda. se ca.yó ha.da ese lado. se levantó a cuatro patas y comenzó a gatear tan 

rdpidamente que costó trabaja atraparlo antes de que llegara al borde de la mesa'". 

Observaciones posteriores de Albert. mostraron que tantbién le tenla miedo a un 

conejo, a un perro. a un abrigo de piel. al algodón. e inclusive al pelo humano. 
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Aunque sorprendentemente meritorio en cuanto a. su contenido teórico y fuerza 

demostrativa. el experimento de Watson no deja de ser étiCéllnente reprobable. Si 

hubiese querido demostrar que las primeras experiencias infantiles moldean el 

carácter del adulto. y habiendo propuesto que el amor es una emoción básica. se Je 

objeta a Watson que no ideara una experiencia donde se condicionara el a.mor y no el 

miedo. Al parecer Watson racionalizaba con sus puntos de vista científicos (que no 

dejan de ser válidos), cierta tendencia a tratar a los niños con dureza. a la par que 

proponía métodos educativos excesivamente rígidos. En su libro más vendido 

"Psychological care of tite infant and child" (citado en Bradley. 1989), sugiere a los 

padres cómo tratar a los bebés para que se hicieran adultos. de manera que se reduce 

la dependencia materna y se libera a la madre del niño. El consejo de Watson es el 

siguiente: 

"Trdtenlos como si fueran jduenes adultos. vtstanlos y bd.n.enlos con cu1'dado y circunspecci6n. 
Dejen que la conducta de ustedes sea siempre objetiva y cordialmente finne. nunca los abracen ni los 
be.sen. nunca dejen que se sienten en sus piernas. Si tienen que hacerlo, bésenlos sólo una vez: en la frente 
al darles las buenas noches para irse a la cama. Salúdenlos por la rnal'lana ddndoles la rnano. Hd.ganles 
una can"cr.·a en la cabeza si han trabqjado de modo sobresaliente en una tarea dificil. Pruébenlo. 
Transcurrida una sernana. encontrard.n qué fd.cil es ser perfectamente objetivo con su hijo y al mismo 
n'empo cordial. Quedardn totalmente auergon:zados de haberles estado tratando de un modo 
sentimentaloide". 

Si bien. la tendencia general del enfoque científico del estudio de los niños de 

finales del siglo XIX y finales del siglo XX, tendía a proponer un trato más amoroso y 

cercano con los niños. posturas corno las de Watson. nos demuestra que la 

persecución de los niños siempre ha sido una constante de la humanidad. Aunque 

Watson estudia y opina sobre los niños. no lo hace por el niño mismo. ni mucho 

menos buscando su bienestar, sino que intenta demostrar sus puntos de vista a través 

de la obsetvación y manipulación (éticainente cuestionable) de los pequeños. 

B.r. BKllllWSR f1904-199Gt 

Tal vez, uno de los teóricos más influyentes de la psicologia científica es B. 

Frederic Skinner. Su particular visión de Jo que debería ser la psicología y su objeto de 

estudio marcó el trabajo de una gran cantidad de investigadores y pensadores 
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importantes a lo largo del mundo. Por otra parte. su influencia en la educación. en la 

modificación conductual y en la forma de pensar, la sociedad y la responsabilidad 

humana fue enorme, al punto de que no se podría explicar el estado actual de muchas 

otras disciplinas, tales corno Ja medicina conductual, la pedagogfa y la psicología 

educativa, sin tomar en cuenta su trabajo. Las aportaciones de Skinner al ser tan 

extensas. sólo podrán ser abordadas en este apartado en sus relaciones con el estudio 

de Jos nit\os y el juego; sin embargo, no está de más que recordemos de forma breve en 

qué consiste su obra: Skinner funda Ja ciencia conocida como "Análisis Experimental 

de la Conducta"(A.E.C), y también el conductismo radical que es la fllosofla de dicha 

ciencia. El A.E.C. estudia el comportantiento del organismo y su interacción con el 

medio mnbiente, ya sea interno o externo. Contrariamente a lo que se piensa, el A.E.e 

toma en cuenta la dotación genética del individuo y la especie aunque no la estudie. El 

A.E.C es una ciencia alta.mente positivista, que deriva resultados por el método 

inductivo. El antecedente directo del trabajo de Skinncr es la ley del efecto propuesta 

por Thorndike, que dice que "'una conducta seguida de una recompensa agradable, 

tendrá mayor probabilidad de ocurrir en el futuro y si a una conducta le sigue una 

consecuencia desagradable, su ocurrencia en el .futuro será menas probable". Skinner 

depura la ley del efecto de mentalismos y formula lo que será. el paradigma del A.E.e. 

es decir, la triple relación de contingencias (Eº-R-E•J que es el modelo general del 

condicionamiento operante y que explica que la conducta está regida por sus 

consecuencias de esta forma, si el nifto dedica. gran parte de su tienipo a jugar 

podemos deducir que el juego es una conducta altamente reforzada en los niños, o lo 

que es lo mismo el juego le reporta consecuencias placenteras. 

Sk.inner identifica dos procedimientos básicos: el reforzamiento que aumenta la 

conducta. y el castigo que la decrementa. Estos dos procedimientos serán positivos si 

implican la presencia de un estímulo y negativo. si implican la sustracción de un 

estimulo. El juego no es un reforzador en si mismo. el juego es una conducta que es 

reforzada de forma intrínseca y que por lo tanto su acceso o su impedimento puede ser 

usado como medio de control para que el niño haga otra cosa (por ejemplo, estudiar) . 

.... 



APRO.'(J.VACIONes Cll!NTIFICAS 

Esta ley general del co1nportnmiento. permite controlar la conducta; de hecho 

uno de los principales postulados de Skinncr consiste en proponer que sólo será 

científica uquellu. psicología que permita controlar la conducta y ante las criticas éticas 

él argu111cntnhn que el control conductunl sientpre hn existido. pero que el A.E.C 

proponía una manera diferente para hacerlo. la cual consistía en controlar la conductn 

a trnvés de estin1ulos positivos. Esta postura tuvo implicaciones muy profundas r.n Ja 

forma de criar y educar n los niños. En poc..'ls p:tlahras. Skinncr proponía que el 

maltratar a los niños (por ejemplo pegándoles o prohibiéndoles jugar)~ aunque de 

forma inrnediu.ta modificará. su conducta. a la larga provocaría respuestas emocionales 

indeseables en r.1 nit"'lo y éste buscnria In mnnern de escapar a los 1nalos tnttos. Por 

ou--J. parte, si se reforzaba positivamente al niño dcjflndule escoger los rcfo["?~adorcs de 

su agrAdo (dejándoles jugar libremente). la conducta del nin.o se vería 1noclificncla de 

una manera más agradable y pcnnancntc. Es decir, podemos derivar la postura de los 

conductistns radicales hacia el juego de estos supuestos. el valor que tiene el juego es 

el de ser una conducta altatnente refor-7---idn de forma intrínseca que puede us...-irs.c a su 

vez como rcfor-.utdor positivo para lograr que el niño presente una conducta des.cable. 

Hay que dejar jugar a los niños libremente. peru no porque el juego sea valioso en si, 

sino porque nos siive como un medio para conseguir que hagan lo que el adulto quiere 

sin que se sientnn presionados u cohcrsionados y que no se rebelen ante el control. 

Skincr sic1nprc se preocupó de que el B..Dlhicntc en el cual crecieran los niños 

fuera el mejor; por ejemplo, cuando su esposa. le dio la noticia de que esperaban a su 

segundo hijo, Skinncr se dispuso a modificar la forma en cómo se criaban a los nii\os, 

discñnndo un nuevo tipo de cuna. El artefacto en cuestión se empotraba a Ja pared, 

tenia las paredes insonori? ... adas y unn ventana. f,,a temperatura de la cuna cslabn 

101nlmcnte controlada, ya que el aire que se filtraba. se humidificaba y fluía hacia 

nrrih•i a 1n1vés del compartitncnto donde estaba el bebé. Esta cuna la utilizó con 

Dcbbie. su hija. Lns ventajns que tenin ~sta cuna eran las siguientes: elin1innha e"!) 

riesgo de que cualquier persona quisiera meter mano en el proceso de moldcan1icnto; 

el control del uirc disrninuilt el riesgo de contraer infccciont•s respiratorias. En el 

ticn1po que permaneció su hija, nunca tuvo catarro, jugó y durmió oa su antojo; se 

n1ovia con más facilidad c¡ue ~¡ estuviera arropado... Le.,. te1nper-.llun1 es1aha tan 
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controlada,\ que bastara con que variara unos 2"'C para que la nh\a llorara. ya sea de 

frio o calor. El .. cuidador del bebé .. (Bradley. 1989), como le puso a esta cuna. se 

diseñó específicamente para que una caractcñstica de éste fuern rr.for?-,ntc: 

.. Uno de: los juguetes ... "Onsisre e.n un aro suspendido ele un.a caja de música. Tirando de- la u"illu SI"" 

PANJClur u11a 11.:>tu y con. UIUf seri~ de sacudid"s s.e rscurho 1uu1 tnelodfn. A los sietP m..-se. Debbie 
ayan-aba la anilla con los dedos de los pies. e.Jt,.."fendla la pi~rna e interpretnba la tonadilla con un 
mnLoimiento rlrtnira del pie'" (Skinner. 1959; en Bra.dley. 1 989). 

Skinncr pensó que su "cuiclnclor d~ ht.~bé'" tendría 111uchos hcnr.ficios, no sólo en 

lu que aligerar la crianza. deJ bebé se 1·cficrc, sino <1uc tambiCn los niños cr~ccrian 

felices y sanos. Además. pensaba en las posibilidades co111ercialcs, conociéndose la 

cuna como "la caja para bebés", .. condicionnrlor del Jiercdero" o "cuna cUtnatiznduN. 

Argumentó QUl• el primer año dl' vidu es importante para la determinación del carácter 

y de la personnlidRcl. Pensaba que eru importante controlar por 1odos los medios 

posibles las condiciones que rodean ese afio pnm encontrar lns variables. El "cuidador 

dl• bcUC" es el abuelo de nuestros 111odcrnos juguetes educativos, c:s decir, estaba 

diseilado no para s.:"1.lisfaccr al nirlo, sino pan• proporcionarle tocio aquello que el 

adulto cree que .. .,_jor para el nf-

FiJ.'llra -l 7 Aunque SLinntt füc un 
gr.uo •cóni'--o 1u\ IU\.O n•udL, "&Mtln 
..:mprcsarial ="'ªque wi .. 1..-uKl.,Jor tkl 
bebe"" no IU\'O cJ C:\.tlo csp;:rJdu. 

L>espués de experimentar con el "'<"'uidador del bebe", Skinncr asistió a la escuela 

donde su hija toniaba clusc:s y se <lio cuenta que todas las leyes del aprcndi7 . .ajt'! que él 

hul>iu formulado. no sólo no se aplicaban. sino c1uc incluso se hacia lo contn1rio n lo 

que ellas planteaban, perjudicando scriun1entc al niño_ Sus aportaciones al rr.:spec10. 

llHJ 
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fueron las mdquinas de enseñanza, que poco después dieron lugar a los textos 

programados y a la educación individualizada, siendo una gran aportación los 

progrrunas de economía de fichas, que permiten modificar la conducta de individuos 

que se encuentran en grandes grupos. Estas experiencias llevaron a Skinner a 

considerar que se podía crear "un nuevo tipo de comunidad humana", la cual seria 

pequeña y autogobernada. Se basaba en el supuesto de que si se cambian las reglas 

que dictan cómo funcionan las sociedades humanas, las conductas humanas 

indeseables trunbién cambiarán; es deci~, una sociedad controlada con estímulos 

negativos dará lugar a la desviación, pero una sociedad controlada con estímulos 

positivos, daría lugar a la felicidad y al sentimiento de libertad. En esta sociedad 

utópica a todos los bebés se les colocaría en un cublculo con una fachada de cristal y 

calefacción; las personas que los cuidarlan no serian los padres, sino personal 

capacitado. Al cumplir un año de edad, pasarian a las salas de juego, con muebles en 

miniatura y con un nuevo grupo de cuidadores entrenados. La educación que daría 

esta sociedad estarla enfocada al moldeamiento del autocontrol y de la conducta 

cooperativa, que permitirían el éxito del individuo y de la sociedad. 

Skinner señalaba que el lugar menos apropiado para criar a los niños es el 

hogar. Decia que el cuidado en grupo es mejor para los nifios que los cuidados por 

parte de los padres, porque tienen más adultos Je quienes d~pender. Los cuic!adorcs 

además. estarían bien entrenados, ganarían buen sueldo y se respctarian más a sí 

mismos por realizar un trabajo dificil e importante ya que el adecuado cuidado de 

niñ.os sería un trabajo que no cualquier persona podría reaJizar. 

En la comunidad ideal de Skinner, no se les veria mal a aquellas personas que 

no tendrían hijos, ya que podrían manifestar su afecto por ellos como cuaJquier otra 

persona. además, no se malcriarían a los niñ.os por favoritismos indebidos o por 

carencias derivadas del ambiente familiar. 

Aunque hubo intentos de llevar este tipo de sociedad a la práctica, empezaron a 

surgir criticas al modelo skinneriano. Dichas criticas, más que científicas, eran éticas y 

epistemológicas. Por una parte, se consideraba que Skinner no tomaba en cuenta la 
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vida mental. por otra parte. se suponía que Skinner preveía un control totalitario de la 

sociedad humana. Los críticos del conductismo. aunque demeritaban el trabajo de 

Skinner, hicieron propias muchas de sus ideas, por ejemplo. que es mejor tratar a los 

nin.os bien o que la enseñanza debe adecuarse a cada nin.o. El deseo de muchos 

psicólogos de explicar a la par de la conducta, los procesos cognoscitivos, empezó a 

cristalizarse con las aportaciones del siguiente teórico que analizaremos: 

ALBERT BAlfl>tTRA (TEORÚ DI/U. APRENDIZAJE SOCIAL} 

Esta teoría se apoya en los trabajos de algunos teóricos conductuales como 

Miller, Dollard y Rotter (citados en Glaser, 1978) y aunque Bandura le sigue dando 

importancia a las contingencias de reforza.miento. introduce el aspecto cognoscitivo y 

simbólico de la experiencia humana. Para este autor. la conducta social es una 

interacción reciproca entre organismos que se refuerzan mutuamente; ademas, este 

enfoque propone otras formas de reforza.nliento. tales como el aprendizaje vicario. el 

reforzamiento simbólico, el reforza.miento social, la autorregulación y el reforzatni.ento 

cubierto. De forma general, todos esos procesos suponen que las personas pueden 

aprender sin necesidad de pasar por la experiencia directa, sino que la observación e 

interiorización de la conducta de otros es tan efectiva como la propia conducta para 

modificar el comporta.miento. En el modelo de Bandura el juego empieza a ser 

conceptualizado como una forma de aprendizaje que le permitiría al niño aprender de 

forma vicaria o por imitación lo que hacen los adultos. de esta forma se empezó a 

formular que sólo se deberian de permitir aquellos juegos que imitasen conductas 

aceptables en el adulto y prohibir todo tipo de juego que reflejase conductas 

inaceptables en los adultos. Aunque este modelo es muy valioso para tender un puente 

entre lo cognitivo y lo conductual. ya que por cierto. es la base del enfoque cognitivo 

conductual. propia.nlente dicho, puede prestarse a simplificaciones peligrosas; por 

ejemplo, uno de los temas más controvertidos y que más profundamente estudió 

Bandura. fue el de la agresión. De esta forma y expresado sencillamente de la 

suposición de Bandura de que la agresión se aprende de forma vicaria se ha derivado 

la hipótesis que los programas de televisión donde se tnuestra violencia vuelven a los 

11irlos violentos. Al analizar las implicaciones del parendizaje vicario, tenemos que 

considerar que aquellas conductas que el niño observa. sólo pasan a ser parte de su 
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repertorio conductua1. pero sóJo se presentarán y au1nentarán en frecuencia. si el niño 

las experimenta Por si mismo y si son mantenidas por sus consecuencias rcaJes. es 

decir, aunque el niño vea acciones violentas. sólo se volvcrñ violento si su n1cdio social 

circundante' refuerza dichas conductas después de que- el niño reahncntc las en1iL.::-¡_. 

Por otra parte. no hay que negarle nJ nii'lo la capncidnd ele distinguir entre la realidad y 

Ja fantusia. el niño podrá ser pequeño. pero no es "tonto ... La capacidad para distinguir 

entre la realidad y la fantasia. comienza con el 1nunejo del lenguaje·. Pret..-isa.111enlc, la 

c..~apacidad que tiene el niño para distinguir entre fantasía y rcalic.lacl y el papel que 

lit!ne la fantasía en Ja estructuración psíquica del niño. es an.ali7.ada por otro punto de 

vista que acontinuación se rcvisnnl.. 

Figura "'.K. Sicrnprc C< m.;,;. 
tranqulli,ador pcns.·u que •~ 
nU\tn. son agr~i,·os. porque "lo 
'"C'" en la tele"" "-"Wmdo en realidad 
l:1 Ul!JC!>i,·idad ~lá en casa y de 
ahi lanpn...~cn 

PSICOANAl.JSIB 

Pensar en el psicoanálisis, tnrde o tcn1prano nos lleva a reflexionar acerca de Ja 

infancia. y es que. a Ja 11:1ancra de ünrv..·in, para el psicoané"1lisi8 el niflo sicm(l1·c fue un 

rema principal de estudio, aunque no sicn1prc por el niño en si. sino por la 

importanc1a que para esta ciencia tiene la infancia en In t"'structurnción psiquicn del 

hombre. como nos rccucrcfa Santiago J~amircz ··111f<l1tci<• c:~s <lestiru• .. (1975). A la 111ancr-c1 

de cualquier anólisis individual. la concepción psicoanuliticu de Ja iníUJ1cia, se hu 

n1odificado como resultado de In evotucié>n teórica del psicoanálisis. y estn evolución 

sólo ha sido posible gracias a que se han escuchado y con1prendiclo Jos restos anin1icos 

que deja el periodo de la infancia en cadn hon1brc. 

ICll 
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A continuación, se intentará. cxpUcar como se ha. desarrollado esta disciplina 

con base en Ja comprensión de la infancia. ya que hny que recordar. sólo se pudu 

llegar ut psicoanálisis con nii\os tv por lo tanto a la comprensión psicoanaJiticn del 

juego y el juguete) una V<"..Z que el psicoanBlisis con adultos estuvo bien constituido. 

l...o que el psicoanálisis primero supo sobre lo8 niños 8C debió a la propia 

autoobservación y nutoanálisis de su autor. y es que desde muy tcrnpn1no. la infancia 

de sismaud ll"rea.d (1856-1939J estuvo marcada por hechos poco comunes. Fue el 

prilncr hijo del tercer matrimonio de su padre, y sus medios hcrnu1nos. homlJres ya 

1nayorc.·s. le rcconJahun <1uc Cl debería ser el nieto y no el hijo de su padre (F'reud. 

l<JOO). Además, siendo muy pequeño. sufrió la pCrdida de su hermano Jullius de nfio y 

tnedio de edad. Ejemplos como éstos se multiplican. los conocemos graciHS a las 

nlinuciosns descripciones que de su infancia hizo Frcud en sus estudios, yn que de sus 

,.·ivcncias derivó muchos conceptos fundamentales del psicoanálisis. Tal vez, de entre 

de todas las obras influyentes del siglo XX, aquella que le debe más A las reflexiones y 

experiencias que tuvo su autor en la infancia. es sin duda el pateoanáu.ta. 

A pesar de la irnponnncia que Frcud le otorgó a la infancia. el psicoanitlisis en 

sus inicios. no se ocupó directamente de los nit'los. ya c¡uc al cstuctiarlos lo que 

rcaln1cnte pret~ndía. era. explicar el psiqufsmo del nñulto (Hradlcy. 1989). El que esta 

disciplina le diera su debida importRncia a este periodo de la vidn. es el resultado de 

unn serie de desarrollos teóricos. que en resumen. S<o:ñ.alnn a Jos primeros cinco ai'ios 

clr vida con10 fundamentales pura confonnar el psiquistno del Hdulto. 

Al terminar la carrera de medicina. Freud no pudo continuar su desaJTollo como 

investigador, d,ebido a su condición de judío. Con una beca de estudio, asistiú a las 

catcdras de Chnrcot. quien trataba de cntf"ndr.r rl fenómeno de la hipnosis. Pn:ud 

aprende de ChRrcot. que lo conscicncin es una pcqucñH parte de la vida mcnlAl y qur. 

tus personas podrían reali? .... 'l.r actos sin saber que los motivaba a ello {de lo que 

podemos extraer que grRn parte de lo c1uc motiva el juego del niño puede resultar 

inconsciente para él). De regreso en casa. par...t poderse contraer matrimonio. instnlA 

su consultorio donde trata mediante masajes. sugestión e hipnosis, una entidad 
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clínica dt• Ja que casi no se sabia nadn. In 11eurosis llistc?n"ca (.._Jones. 1953). Y es 

pn·risn.n11~n·1c 1necliante Ja hipnosis, r1uc CI y su colega .Joscph Brcucr. dcscul.Jrcn que 

la histt·ria cstfl causada por un acontccirnicntu trcturnático de nnturalcY .. a sexual 

ocurrido en la ii1fancin del paciente. Dicho acontccitnienl.o no pudo Ner entendido.y 

afrontado del todo. por lo que de nl.nn1?rn inconsciente gobcrnnrñ Ja formación del, 

sír1tc1mc1. Este c:1co111ccimicnto tre:1u1nflticu era co11ccp1uc:1Jb .. ..:1do por Freud co1no una 

srclucci6n que un adulto ha.hin hecho a un niño .v dependiendo ·Jn edad y Ja 

participnción drl niño en la serlucción ~rn c?J tipo de neurosis qur. dcsnrroll:aria siendo. 

adulto (l<"rr.ucl y Brcucr. 1895). Sin en1h:argo. con el nhandono de la hipnosis y la. 

adopción de la "curn por la pa1ul>ra" (te1lli.-i11y n,ue). Preud fue dándose cuenta que el 

recuerdo dr c.·stn srcluccicin era n1ús bir.n una fantasia que el adulto ncurótico·hacia 

n.1ra n~spt!rlo a su infHncia. y c¡uc h-• única n1ant•r..1 en que se podía explicar' la 

for111ación de cstn historia. consistin en suponer c¡uc los niños J>Osccn scxualidAd• sólo 

qut" dicha sexualidad c.."':-i diferente n la dr los adultos. 

·;!.· 

F11mr.1 .s.•J Fr-.. "Ui.I fue un hombR:l.lc 
fonnha. llK.lus las ~·ukla.' de nin°"' fueron 
nh-..:-~acc10110. hi..."Chao¡ en iu1 familia. irw1uJ 
lo ~ cu10,. con 511 nictn · 

1.~1 srxualida<I 1nf;1ntil es1.ú compuesta por diversos elementos· ·o pulsiones 

parciah-s que t•on rl p;1so dc·l 1ic111po sr \'an intrgrHndo. y In principal rnanifr.stnción-de 

c~1a st•xualidnd rs t"'l c.·ump/c:io de cr/ipo. que~ c~stá cn1npucsto por tnocioncs tiernas 

hada el pro~rnitnr del sexo contrario y tnnciones agresivas hacia el progenitor del 

111btno srxo. J..a scxu;ilichut infantil sr~ ve plasn1ndn en tus modalidades y estilos que 

;ulnptn t'} _iur•g,o infantil. 
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Toda esta información fue reconstruida por Frcud a partir del análisis de 

adultos, pero el simple hecho de plantear un análisis de nifto, chocaba con dificultades 

técnicas éticas y prácticas, por lo que sólo se pennitian obsetvacioncs analíticas 

(generalmente del jugar y fantasear del nifto) donde no había una intervención 

terapéutica propiaincnte dicha (Frcud, 1905). 

B6ad- rereaclll (1873-1933) fue uno de los primeros psicoanalistas que realizó 

una observación psiconnalitica del jugar de un niño. El pequen.o conocido corno Arpad, 

.. el peque110 gallo .. , mostraba un temor- fascinación morbosa hacía los gallos y gallinas. 

Por una parte. le aterraba que el gallo le picara su pene (cosa que ya habfa pasado), 

pero por otro lado, cuando jugaba decía cosas tales como que .. él era un gallo y que su 

mamá y las sirvientas eran sus gallinas... Además, mostraba un gran odio por los 

gallos, pero cuando los veía nJ.uertos, lloraba amargamente por ellos (Fercnczi, 1913). 

S..1.ndor fue uno de los primeros psicoanalistas que se interesó por la escucha de Jos 

niños, casi al final de su vida, redacta "oorifusión de lengua e1ttre los adultos y el nino .. 

(1932, en Nasio, 1996) clondc se ocupa de dicho inten!!s, por otra parte, asi al 

clcsarrollar y utili?.ar la ''técnica nctiua", posibilitó el desarrollo de la t~nica del juego. 

Fcrenczi consiJcró que estas observaciones tcnian una importancia teórica 

considerable, ya que confirmaban de una fonna completamente independiente y 

concurrente las observaciones analíticas de un ni:fto llamado Hana. de las que Freud se 

ocupó y que fueron elaboradas por el esposo de una de sus pacientes y padre del nino. 

Estas observaciones sirvieron para explicar de una. mejor forma loa componentes 

inconscientes del psiquismo del nin.o. Hans. a quien en espaAol se le conoce como 

Juanito, al igual que Arpad, sentía ternor y fascinación por un animal, en este caso en 

particular, los caballos y dejaba entrever sus sentirnicntos a través de sus juegos y 

fantaseas. El padecimiento que aquejaba a estos dos nift.os. lo conocemos nosotros 

como Fol,ia. El anáJisis de ln fobia de Hans es muy c.xtenao. pero Jo que resulta muy 

claro es que la fobia tiene relación con el complejo de edipo. en cuyo núcleo se 

encuentra el complejo de castración. es decir. el nifio sobreinviste libidinalD'lente al 

pene y teme perderlo; este ten1or, es el que hará fluctuar sus afectos entre el padre y la 

n1aclrc. y a Ja larga, le ayudará a escoger su objeto y su identificación psicoscxual 
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(Freud. 1905). Gran parte de las intelecciones que Freud hace del psiquismo del niño 

lo deduce de las observaciones de sus juegos, de esta forma Freud al igual que hizo 

con el sueño dota a1 juego de la posibilidad de tener un sentido. Para él, el juego 

infantil no podfa significar nada. más bien su comprensión ayuda a explicar otras 

cosas. 

La. observación de Juanito llevó a Freud a escribir "tres ensayos de teoría sexual .. 

(1905) donde explica que la sexualidad infantil es pen>ersapolim.orfa, es decir, ésta no 

tiene un fin único. ya que fluctúa enormemente tanto de meta como de objeto. En esta 

obra. Frcud explica a las perversiones sexuales como fijaciones en el desa..n-ollo 

psicosexual. pero sobre todo describe una actividad intelectual mitad lúdica. mitad 

científica a la que denominaría "teorización sexual infantil' y que consiste en las 

explicaciones que el niño se da con relación al sexo de acuerdo a su propia 

maduración sexual y la información sensorial que tenga a mano. 

Para 1916, Ka:rl Altr_.am. escribe "Las primeras etapas pregenitales de la libido" 

donde esquematiza. el desarrollo sexual del niño en las :fases oral. anal, fálica y genital. 

e intercaJa una etapa de latencia que va desde los cinco años hasta la entrada de la 

adolescencia. y pretende explicar las patologias en fUnción de fijaciones en dichos 

estadios. 

Se suele pensar a las fases del desarrollo psicosexual como estadios que se 

presentan cada uno en un momento en el tiempo, y además se piensa que el nuevo 

estadio deja atrás y supera al anterior; pero, como señala Ferrat (2001) es importante 

considerar que todas las pulsiones parciales (oral, anal,. fálica y genital) se encuentran 

presentes en el niñ.o desde el nacimiento, y además están mezcladas puesto que sólo 

son componentes parciales de una pulsión única (sexual). Resulta dificil separar una 

pulsión parcial de otra, ya que lo único que caracteriza una fase del desarrollo 

psicosexual de otra. es que la pulsión parcial que la nombra organiza e imprime su 

sello sobre las demás. Por ejemplo: durante Ja fase oral, todos los componentes 

parciales se organizan según el patrón del componente oral, es decir con base en los 
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mecanismos de la introyección (que se deriva de la alimentación) y de la proyección 

(que se deriva del grito y de la regurgitación), 

Lo que debe importarnos no es reconocer qué zona erógena es la fun1. ·..unen tal en 

determinada fase, sino que debemos de identificar cómo es la relación del cuerpo del 

niño con el exterior en cada momento, ya que el fin de la sexualidad infantil y en 

última instancia de todo el •desarrollo psicosexual" consiste en vincular al cuerpo con 

el exterior .. Las fases del desarrollo psicosexual, vistas bajo este punto de vista son las 

siguientes: 

l. La etapa oral, (del nacimiento a los 12 o 18 meses aproximadamente) organiza Jos procesos de 

introyección y proyección, es decir, organiza la relación entre ingerir y expulsar. 

2. La etapa anal, (de los 12 o 18 meses a los tres nfi.os aproxiuJadatnente) organiza los procesos de la 

retención (represión) y de In in.continencia (síntoma) dialectiza. el expulsar y conservar. 

3. La etapafdlica (de Jos tres a los cinco años aproximadamente) organiza el ser y no !ICr, el tener y no 

tener, Jo f"emenino y masculino. 

4. La fase de latencia (de los cinco años al inicio de la adolescencia) implica el aprendizaje y la 

sim.boliza.ciOn del mundo, es diecir organiza el saber y no saber de Ja aexualidad, la mayorin de los 

n.inos "'decide'" no saber nada de ello y empiezan a saber sobre el medio ambiente, es decir, aprenden 

de la sexualidad mediante un rodeo que no Jos angustia. 

S. La fase genital (de la adolescencia hasta el momento de Ja muerte) no organiza las relaciones 

sexuales sino la relación equilibrada entre la repreSE!ntación que Ja persona tiene de si mismo y que 

es donde se reconoce, y la representnciOn que tiene de los otros a partir de la cuaJ ar relaciona con 

los demás. 

Freud, a lo largo de su vida, se seguirá ocupando de cuestiones relacionadas con 

la infancia, tal vez una de las más interesantes, es el análisis que en su Libro "Más allá 

del principio de placer" hace del juego de un ni:ño (su nieto) de 18 meses que el nombra 

farl·da (Freud, 1920). En este análisis Frcud plantea que el juego es una actividad 

primordialmente simbólica. el observó que su nieto. niño particularmente tranquilo 

aunque no en exceso inteligente no lloraba cuando su :madre se ausentaba por horas. 

El pequeño salia jugar a aventar objetos pequeños a lugares escondidos de dificil 

acceso. cuando lo hacia excla.111aba "¡ooooooohl" que significaba forC (se fue, en 

alemán} es decir el niño jugaba a que sus juguetes "se iban". Un dia Freud observo que 

et nifio aventaba un carrete amarrado a una cuerda por muera de su cunita diciendo 
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"¡ooooot" y luego lo jalaba saludé.ndolo con un "¡da/" ("aquí está", en alemán). El niño 

al jugar de esta manera se resarcía de la renuncia pulsional que le representaba dejar 

partir a su madre sin llorar. Jugaba con sus juguetes a ser el mismo el que hacia 

desaparecer y aparecer a su madre simbolizada por los objetos pequeños. Este juego 

nos muestra cómo el jugar del niño no es únicamente una satisfacción pulsional de su 

deseo de ser y hacer lo mismo que Jos adultos. sino que además le permite al niño 

elaborar una experiencia traumática apoderándose de ella mediante la repetición, es 

decir le permite hacer activamente en el juego aquello que vivió pasivamente en la 

realidad dominando de esta manera la angustia. 

De igual manera. el juego del niño puede entenderse en función de las fases del 

desarrollo psicosexual, como señala Arminda Aberasturi, en su libro "el niño y sus 

juegos" ( 1977) cada fase del desarrollo se refleja en una modalidad particular de juego 

pero, el verdadero trabajo del psicoanálisis del niño, le corresponderá realizarlo en 

primera instancia a dos psicoanalistas mujeres. 

Durante mucho tiempo la Sociedad inglesa de psicoanálisis estuvo dividida en 

dos grupos. cada uno de ellos, conceptualizaba al psicoanálisis de forma diferente, y 

estas diferencias se originaron precisamente en la manera de cómo tratar a los niños. 

Ferenczi analizó a una muchacha que no babia terminado sus estudios universitarios, 

la cual a pesar de sus profundas depresiones, manifestaba una intensa comprensión 

de los mecanismos inconscientes. debido a esto Ferenczi la alentó a que se dedicara al 

psicoanálisis de niñ.os, y llegado el tiempo, ella seria una de las grandes figuras del 

campo, Mela-le Klela (1882-1960) (Thomas, en Nasio, 1996). Klein decidió criar a 

sus hijos con preceptos fundados en el psicoanálisis. De esta manera, se propuso 

nunca mentirles y explicarles el mundo según sus necesidades siempre de forma 

correcta. A raíz de esta experiencia, presenta su primer texto en La Sociedad 

Psicoanalista de Budapest en 1919, titulado "La novelafamiliaren su estado incipiente .. 

(educación analítica de su hijo ErichJ. Melannie Klein, desarrollará la ""eéefttca cr.r 
.Ju.ego". cuyos precursores fuemn Ferenczi y Von Hug-Hellmuth. Para Klein el 

psicoanálisis infantil no sólo debe intentarse cuando hay neurosis o problemas con el 
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nift.o, sino que adr.más sirve para fomentar y fortalecer el desarrollo integral del 

pequei'lo. 

Para los propósitos de esta tesis, es muy importante set'ialar, que Melannie Klein 

abre la posibilidad de entender al niño a través del juego. Hug-Hellmuth, pionera en 

este campo crcia que el juego era una satisfacción dC las pulsiones, pero Klein no 

compartía este punto de vista, ya que ella sostenía que el psiquismo del nifto es 

especifico, pero que la dirección de la cura es la misma que en los pacientes adultos. 

Los niños no pueden asociar, no porque no hablen, sino por que la angustia se los 

impide. La técnica de Melanie Klein se basa en el principio de que los nifios en lugar de 

asociar, juegan ya que esta es su forma natural de expresión (Klein; 1932 en 

Garaigordobil 1995}; Klcin propone que el juego infantil puede ser interpretado como 

los sueños, y que tos trastornos del juego tienen una función defensiva tal como los 

mecanismos de defensa en el libre asociar. El juego no satisface deseos y fantasfas 

concientes, más bien a la manera del sueño satisface deseos y fantasias inconscientes 

que no pueden ser satisfechas en la realidad. 

En los niños, el juego se opone a la angustia, y por lo tanto ayuda a la 

constitución d..:l yo y a la diferenciación entre mundo interno y mundo cxterr.o. el nifto 

que juega experiuv:nta menos angustia que aquel que ee le prohibe hacerlo. Las 

fantasías asociadas al juego son responsables de que el nifto quiera aprender del 

mundo. Si et niño no esta angustiado no jugara ya que no sentirá necesidad de 

hacerlo, pero si está muy angustiado, esto bloqueará. su capacidad de jugar y 

obviamente su aprendizaje del mundo se verá muy afectado. Melannie Klein explica la 

constitución del yo como una constante integración de la angustia a través de dos 

fases que son la esquizofrénica y la paranoide, para llegar a una posición, Ja depresiva, 

que implica la diferenciación entre yo y el objeto, así como la integración de ambos. De 

esta manera, KJein plantea que el psicoanálisis, no debe ni puede educar, ya que Jos 

fines analíticos se oponen a los fines educativos (Nasio, 1996). Para Klein el juego 

además es importante porque permite el pensamiento condicionativo, es decir permite 

que se desarrollen las representaciones mentales, base del pensamiento cientffico. 

Melanic Klein no solo utiliza. el juego como un medio diagnostico y pronostico sino que 
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también desarrolla una técnica lúdica que permite la intervención y la cura 

psicoanalítica en niños. 

Para los analistas vieneses (los inmigrados durante la segunda guerra mundial a 

Inglaterra). liderados por Anna Frcud, el análisis de nifios, sólo se debe intentar 

cuando hay una neurosis infantil, la dirección del análisis con niños será diferente al 

análisis con adultos. ya que el nino no reúne los requisitos necesarios que Jo hacen 

analizable, y que son: la consciencia de la enfermedad, la voluntad de sanar y la 

comprensión de sus procesos psíquicos; además. AJ ser los niños inmaduros, 

dependientes y al llegar al análisis de la mano de un adulto, se tienen que seguir 

indicaciones diferentes (Freud, A. 1981). Anna Freud tiende un puente entre el 

psicoanálisis y la educación, ya que ofrece a la psicología profunda como una 

herramienta a usar por pedagogos y maestros. Si bien. no utiliza. la técnica del juego, 

si hace énfasis en los aspectos genéticos y evolutivos del desarrollo del niño, aportando 

asi elementos para la evaluación y el tratamiento de trastornos del crecimiento. 

A. Frcud traza. una linea evolutiva que va del juego infantil al trabajo adulto; en 

.. nonnalidad y patología en la ninez" ( 1965) sitúa este continuo en una de las lfneas de 

desa....-rollo "desde el cuerpo hacia los juguetes y desde el juego hacia el trabajo" que 

está. compuesta por 6 fases. 

a) primera fase, el juego al principio proporciona satisfacción a las pulsiones 

eróticas, ya sea con el propio cuerpo o el de la madre. No existe 

diferenciación, ni orden. 

b) segunda fase. el propio cuerpo y el de la madre es simbolizado por otros 

objetos, gracias a cara.cteristicas comunes. que son los primeros objetos de 

juego. 

c) tercera fase. objetos de transición, objeto de pulsiones libidinales y 

agresivas, etapa de ambivalencia. 

d) cuarta fase. los objetos de transición se reservan para Ja hora de dorntir; en 

el día, son sustituidos por materiales de juego, que permiten las 

actividades del yo (anticipación. planeación, análisis y síntesis, etc.). 
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Ejemplos de estos materiales. en apancion cronológica. son: recipientes 

para llenar y vaciar, abrir y cerrar. revolver. juguetes desplazables. 

materiales de construcción. juguetes que permiten la identificación 

psicosexual. 

e) quinta fase. desplazamiento del placer de jugar por jugar al placer de 

obtener un resultado (inicio de la escolarización). 

f) sexta fase. el juego se transforma en trabajo cuando la educación ha 

dominado los instintos del niño, gracias al control. inhibición y modificación 

de las pulsiones; capacidad de sublitnación y postergación; tolerancia a la 

frustración; y análisis de la realidad. (Periodo de latencia). 

Se puede decir, que los trabajos de Anna Frcud son una importante fuente para 

la evaluación y psicodiagnóstico infantil, pero no ayudan mucho a comprender 

psicoanaliticarnentc el sentido del jugar del niño. Como podemos ver, aún dentro de 

una misma disciplina se pueden hacer lecturas dif"ercntes sobre un mismo fenómeno; 

con relación al juego, las posturas de Klein y A. Freud son diametralmente opuestas. 

Klein ve en el jugar la esencia misma de la pulsión de aprendizaje, para ella. el niño se 

enfrenta con una realidad que lo sobrepasa y mediante el juego. la domina y aprende 

de ella. juego y aprendizaje son inseparaLles, y la inhibición del primero. efec!a al 

segundo. En cambio, para A. Freud, el juego es la etapa que antecede al verdadero 

aprendizaje, al igual que sus colegas pedagogos. cree que el jugar es una a('"tividad 

primitiva, que poco a poco. gracias a la integración del Yo va ganando complejidad 

hasta convertirse en trabajo; es decir, para que el niño aprenda, tiene que dominar y 

sublimar sus deseos de jugar. Por otra parte. Klein, ve en el juego una actividad 

inconsciente, que como el sueño, puede ser interpretada; en cambio. A. Freud, lo que 

observa en el juego es el progreso que el Yo del niño va haciendo en su apropiación del 

mundo exterior. No creo que estas posturas se excluyan mutuamente. únicamente me 

gustaría subrayar que no estoy de acuerdo en suponer que para aprender sea 

necesario dejar de jugar. más bien pienso el aprendizaje complejo como un juego 

extremadaincnte sutil que no por eso deja de ser serio. 
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Después de: Mclanic Klcin y Ana Fre:ud ha habido otros i1nportantcs teóricos c.¡ue 

señalan la itnportancia del juego infantil en el psicoanálisis. 

Doaald Wlaalcott. originalmente fue pediatra, pero se inclinó por el 

psicoanálisis, ya que la pediatría no Je pcrmitia comprender a Jos niños con la cercanía 

y profundidad que n él le agradaba. Al igual que muchos de ~us contemporáneos, 

enfocó su estudio a la interacción tnaclre·ltija, fuertemente influencütdo por Melannic 

Klcin, acuña el tér1nino de naadre ~-uficienletneute buena. que no se refiere n una madre 

que ahoga al hijo con atenciones, sino a una mndrc que cumple con tres funciones 

bñRicas: 

Jfoldi.ng o :;o..."lfenin1ientn: función imnginnria (¡uc c-unsistr en prcRent.n.rHr ni nir"'10 como un otro rn 

quit"n id ... ntificar_... 

Hnnclling o manejo: función renl d~ cuidndo. rnantcníntill"nl"o y protección lisi<"a drl niño. y 

Objcct Pr~e-ntfrlff o prcHr.ntaC'ión de~ objeto: función. MimtJOlicn dr ofrrc-~T rl oh.il"to cuando rl 

niño lo L-onvocu. 

La maclre suficie11te1nente bue11a le permite al niño poseer un úrea transitoria. en 

la cual constituye su Vo como düercntc al de Ja madre. El objeto trnn:sicionnl. noción 

estrechamente ligada al nombre de Winnicott, es aquel r+!Jjeto que simhol;Vl estn área 

transitoria. en la cual el niño se separa de su mddrc y generalmente este objeto y 

espacio transicionul entre lo int«.'"rno y lo externo están atravesados por el juego y el 

juguete (Nasb, !996 bJ. 

11.1 

Figura 4. 10 Winn1c lhc pooh •• Uu amif!!O 
1r.m."1.icicmal p:tr.t sac1111wc. 
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En otras palabras para Winnicott el juego y el juguete son necesarios con'lo 

clcn1cntos que le pcnnilen ni niño simbolizar. separase de Ja madre y confortnar su Yo, 

en una base de confianza. Winnicott postula que el farnoso osito HWinnie thc l'ooh" 

(1927; Winnicott. 1971). fue inspirado a. su creador. Milne A. scgün lo relata en su 

autobiografia 1 .. lts loo late now" (1937) por el objeto transicional de su hijo ... un osito 

de peluche .. , llamado Pooh. 

Como nos muestra In comunidad del bosque de los cien acres, el espacio que 

alguna vez ocupa el juego en el hombre adulto es ocupado por la cultura. Para 

Winnicott. juego. culturc:l y sociali7..ación están intimamenle ligndos con base en la 

confianza. El juego es in1portantc porque le permite al niño crear, aprender en un 

sentido amplio, y por lo tRnto, constituirse diferente. 

No cabe duda que el psicoanéi.lisis, constituye un cuerpo de conocimiento muy 

abundante, con un gran espesor teórico; sin cn1bargo. de forma general, pode111ns 

scr).nlar que nunquc inicin el estudio del niño como un medio para comprender al 

adulto. su particular relación con la escucha. llevó rápidamente al estudio del nif\o 

por el niño mismo. Esto posibilidad de poder escuchar las fantasías. los juegos. los 

deseos y las necesidades del niño de forma directa, sin duda ha sido uno de los 1nüs 

grandes motores que nos han llevado a comprender al niño de un.u manera diferente 

l!n este siglu. Tal vez sin el psicoani'llisis. aún scguirianios considerando al nif10 con10 

un adulto pequeno. y el juego como un mal necesario. 

A esta rcconccptualización del niño. los dos enfoques que faltan por revisar. 

uunhién aportaron gn1ndcmente. uno de ellos al caraCteri?..ar la forma en cómo va 

constnJycndo su conocimiento del mundo; y In otra cómo el contexto social y cultural 

""ª produciendo la forma en que se aprehende la realidad . 
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ICRFOQUB: COGJlllTIVO 

El enfoque Cognitivo tiene dos representantes principales Piaget y Vigotski, cada 

uno de ellos intenta explicar como es la génesis del pensamiento en el niflu, Piaget 

propone que el dcsarroUo cognitivo está regido por el desarrollo biológico, es decir. que 

va de adentro hacia fuera. en contraste Vigotski le otorga mayor ilnportancia al 

componente social, es decir el desarrollo parn él va de afucr.a hacia dentro por medio 

de la intcrnalización de procesos intcrpsicológicos. y aunque nunca estuvieron frente a 

frente, sus seguidores se han cnuu? .. ado en enfrentamientos teóricos para 11rohar la 

pcrtint~ncia de Cc:"'lda una de sus respectivas teorin. Otro nspecto del cnfrcntan1icnto es 

el papel que cada uno de ellos atribuye al lenguaje en el desarrollo cognitivo del ni11.o. 

Del debate entre estas dos posturas. surge la corriente de pl"nsamicnto constructivista 

que sostiene que In realidad no se descubre sino que se construye a partir de lu 

experiencia del niño con su medio ambiente. lo que de forina muy general es rl punto 

de cont.acto entre nmbns posturas. 

JEAKPIAGET 

/\. la edad de 20 años. Jeaa Pia&et inició su trabajo como investigador. 

precisamente en el laboratorio de Binct. Aunque Binct quería averiguar có1no nctuaban 

los niños en tas pruebas de nl7~namicnto, el interes del joven Piagct se centró más en 

entender el por quC de las respuestas incorrectas que Jos nii'i.os dccian. y concluyó c¡uc 

las n~spuestns del niño no er-cln correctas ni incorrectas del todo. sino que 1nás bien 

eran diferentes dependiendo de lu edad del nifio, implicando con esto que el 

pensamiento infantil difiere cualitativamente según Ja etapa del desarrollo por la que 

esté pas.windo. el niño. Estas obsc.::rvacionr.s lo llevaron a cuestionarse por lo siguiente: 

¿qué s<..1be11 los nirlDs ul ne1cer?, ¿cucindo crnpiezan a pensar? Y solJrc to<lo ¿cómo 

culquiererr los conceptos de tien1po. causalidad y conseruación de la n1aten"<1? (lfunt. 

1982. en Klingler, 1999). 

Piagct prctcndia explicar el origen del conocimiento. por lo que• llamó 

epislE~rnvlogin genética u ::,-us clesn.tTO/ltJs, y parn elaborarlos. aplicó Jos principios de la 

biología al estudio del desarrollo infantil, y de forma más especifica. al dcsaJTollo 

cognitivo y al cómo se '\"a co11.stn1ye11<10 el conocirnicnto. Observó a sus hijos y a 1nuchos 

ll!'i 
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pcqucfi.os más; ideó cientos de juegos. rompecabezas y problemas para explorar el 

pensamiento del niño utilizando el método clínico (Klingler, 1999). 

Pnra Piaget. el juego es una de las muchas rormas mediante las cuaJes el niño se 

relaciona con su medio B1T1biente. Explicó el desarrollo cognitivo con base en 2 

principios biológicos bBsicos a los que se les conoce como invariables funcior1ales. 

porque operan igual en tocias las etapas. Estos principios son: 

Orsaa'-el6a. que es la tendencia a crear sistemas. a dar sentido. El desarrollo 

progresa de simples de organización a otras más con1plejas. 

Adaptacl6n, que es ta interacción ~rectiva en el medio ambiente y ocurre a través 

de tos procesos de t) ••lmUacl6a 7 2) acom.odael6n~ 

El proceso de equilil1n"o. es el rcsponsnble de las transiciones entre una y otra etapa 

del desarrollo por n1edio de Ja asimilación y acornodnción y su finalidad teórica es 

explicar cómo cambia nuestro conocimiento aceren del n1undo. Estos dos procesos 

se deben de dar necesariamente para que haya una idea completa y real del mundo 

externo. Es nluy importante hacer notar que es a partir del desequilibrio y no del 

equilibrio entre estos procesos, que surge el aprendizaje y el canibio cognitivo (Pozo, 

1987. en Klingler. 1999). El juego es identificado por Piaget con el proceso de 

asimilación. ya c¡ue una vez que et nif\o ha recibido informAción nueva, Ja maneja y 

ta transforma mediante el juego. Como vemos. aunque expresado en otros t~rminos, 

la concepción piagetiana del juego es congruente con lcz concepción psicoanalítica del 

tnisrno; es dec:ir. para ambas f>asturas, el juego es un rnedio de aprendizaje. 

llú 

Figur.1 ~.11. Jcan Piagct dedico mucha."> l10f1L'il 
de !'>ll ... -ida obsc:n:ando di: roma directa la 
g.!ncs1s dd pcncunicruo en IDS lidios. 



Las etapas del desarrollo cognitivo se van sucediendo en el tiempo. cada nueva 

fase integra a la anterior. y de esta manera logra abarcar funciones nuevas que la 

anterior no podia. sin embargo. sin la etapa anterior que funciona como prccurrcntc. 

la nueva etapa no podría cumplir su función. Las etapas y sus cambios más 

significativos. se presentan en el siguiente cuadro fKlinglcr. 1999): 

CAMBIOS ······,;;;rc;pc¡;;;·nea·p.:oP';·---·--·-··· 
Pl!!!rmanrncia deo o~to 

Función simbólica .......... -..... 
Egoc:rntrimno 

lrn-vrraibilidad de proc:ellDK 
Manipul&c:ión de aimboloa de objeto• 
conc~toa para realizar opr-rarionrs 

Conmervnclón 
De~tralWlción 

Munf"jo de hipóteÑN 
Lógica pruposicioau&J 

Opr.racionC"H hallRdas en 
rr rearntacionrs 

Con relación al juego y las etapas del desarrollo cognitivo, Piagct no tiene lns 

herramientas conceptuales para observar juego verdadero, sino hasta que aparece el 

simbolo, Jo cual acontece en In transición del periodo sensoriornotor al preopcracionaJ. 

ya que es en esta etapa cuando el niño manej;:¡ el "como si" que define el juego para 

Piaget. En un trabajo posterior, Piaget e lnhelder (1969; en Garaigordobil, 1995), 

conceptunlizan la runción del juego como un m~dio de deíens<.l que el nihu csgMme 

ante la realidad que lo sobrepasa (coincidiendo de nuevo con el psicoanáJisis). y en 

función de esto consideran que es importante proteger el jugar en el nifto. 

Et juego es el paradigma de toda actividad simbólica. ya que el juguete es 

definido como puro significante. gracias a c¡ue el juguet.e no tiene un significado fijo, es 

que puede ser juguete. Piaget va describiendo córno el juego simbólico se va 

enriqueciendo y cómo la actividad simbólica se va apropiando de sucesivos niveles 

lógicos. ldentUica tres tipos de cornbinaciones: ICJ comper1.-..;aroria., lc1.s liquidatoria.s y las 

a11ticipC1torias (contempladas en el análisis del forr-da}. Por último, con la declinación 

del pcnsa.nlicnto egocéntrico (int.royccción del super-yo), el juego simbólico va dando 

paso al juego de reglas donde se incluyen a otros que obedecerán las mismas reglas. 
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Jú JUl!GO INFAN11L CO&fO IURDIO DI!! APHl!:lllDIZAJB 

La teoría de PiAgCt se ha aplicado al ambiente educativo. to1nando en cuenta 'lur. 

la cnscñnn?..n se debe de adaptar al nivel de desarrollo del nin.o. en este C."1.SO al nivel de 

desnrrollo cognitivo (Corona y CucaJa. 1996). Por otr-c1. parte se ha criticado mucho Ja 

fonnulación de Piaget, con relación a las etapas de desarrollo cognitivo, se le reprocha 

que nfirn1c que las edades en las cuales se presenta un estadio sean fijas, ya que a 

veces podemos obscivar el estadio en edades más tempranas lo cual depende de 

fuclorcs como la cultura y el nivel social c¡ue nada tienen que ver con la maduración 

biológica. En cambio, los que defienden esta teoria, insisten en que las etapas no son 

parle necesaria. de In teoría. sino lo que itnporta. saber es la secuenrin. iruxin"urate del 

cJesurrollo que si esta determinada biológicamente (Klingler. 1999). 

Es impoMRntc hacer notu.r cón10 los desarrollos del psicoanálisis confirman y 

son confirmados por los de la teoría piagctiuna, salvo en lo referente a Jos primeros 

años, pero como el método de Piagct no puede alcanzar las representaciones mentales 

tc•1npranas. se entiende- el por <JUé de ~stn diícrrncia. 

LBOll BEMillOVICH VIGOT&KI ( 1898-1934) 

Es sin duda una de lus mentes n1ás brillantes del siglo XX. nace en una familia 

judía y crece en el ambiente intelectual que siguió a la revolución rusa de 1917. 

JJablabn 7 idiomas, lela n\pidarncntc y estudicl sí1nultánca1ncnte las carreras de 

Derecho. llistorin, Filosofin y Psicología, y postcriorn1cntc, Meclicinn. Murió muy joven 

a causa de tuberculosis: por lo tanto. sus obras se publíCHron después de su muerte 

por ra?..ones politicus, es decir. por ser juctio. Luria y A. Lconticv. discipulos y colegas 

de Vigostki. fueron los que divulgaron sus ideas. Junto con él formaron la "troika .. de 

su escuela de psicología, intentando rcíormular la psicoJogia dentro de los 

lineamientos marxistas; es decir. los cambios en la sociedad y en lu vida n1aterial 

producen transformaciones en la naturaleza humana. en In consci<!ncia y en la 

conducta. 

Vigotski a partir de las nociones de Engels acerca de la labor humana y de las 

hernunientas. que suponen que el hombre transforma la naturale7.<l y por lo tanto se 
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APROXIMACIONES CIENTIFJCAS 

transforma a si mismo postula que los signos. como el leguaje y la escritura fueron 

creados por la sociedad a lo largo de la historia humana y cambian de acuerdo con la 

estructura social dependiendo del nivel de desarrollo cultural de esta. Vigotski creía 

que la internalización de los sistemas producidos culturalmente implican 

transformaciones de la conducta y forman un puente entre formas tempranas y tardías 

de desarrollo del individuo. Por lo tanto. todo cambio relacionado con el proceso 

cognitivo. tiene su origen en la sociedad y la cultura (Vigot.ski. 1978. en Klingler. 

1999). 

La teoría de Vigotski se puede entender con base en tres nociones principales: 

1) El inteefilncionalismo de lenguaje y pensamiento. Es decir. el lenguaje y el 

pensamiento tienen dos raíces distintas en su desarrollo ontogénico. En el 

desarrollo del habla hay una fase preintelectual y en el desarrollo intelectual. una 

fase prelingüística. Siguen un desarrollo de forma independiente hasta que un 

momento dado, aproximadamente a la edad de 2 años, el pensamiento se torna 

verbal y el lenguaje racional. Para él. el lenguaje egocéntrico es un eslabón entre el 

lenguaje externo y el habla interiorizado. 

2} La zona de desarrollo próximo. Es la diferencia que existe entre lo que el nifi.o puede 

hacer solo (desarrollo real) y lo que puede hacer con Ja ayuda de un adulto o 

compañero (desarrollo potencial). 

3) La form.ación de conceptos. No se basa en Ja simple asociación entre símbolos 

verbales y la presentación del objeto. Más bien. comienza en Ja infancia y se 

desarrolla solamente en la pubertad. Un factor importante en el surgimiento del 

pensa.rniento conceptual tiene que ver con las tareas con las cuales la sociedad 

enfrenta al joven y lo ingresa al medio cultural. profesional y civico de los adultos. 

Se da por fases: 

a) BfnCl"WUalftO. Los niños tienden ajuntar objetos deaorganiza.dos. 

b) • ..__ • •rror. Orga.nizaJa aegún su campo visual. 

e) Cla.s(/IC'GC'fM. Agrupan Jos objetos tomando en cuenta caracteristica.s. 

d) p_..,doeonc.,,e.»• Se parece al concepto de un adulto. pero psicológicamente hay 

mucha diCe~ncia. Se guia por rasgos concn=tos, vimbles y asociativos. 

e) Conceptea:. Intercambio verbal con los adultos. 
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EL JUl!OO INFANTIL COMO MEDIO DI!. APRl!.NDQ!AJI!. 

Con relación al juego. Vigotski primero se ocupó de él en su carácter de símbolo 

y propuso que es el juego el que dota de valor simbólico al juguete. sólo existe sfmbolo 

durante y mientras el nitio juega con un juguete. de ahf que postulemos que el 

verdadero juguete es el que instituye el niño y de que dudemos del juguete educativo 

hecho de antemano (Garaigordobil, 1995). De iguaJ manera que Je pasó a Plaget, 

Vigotski no observa juego verdadero. sino hasta que el nifto puede relacionarse con 

otros. bajo el supuesto de que todo juego es una situación ficticia. cree que los niftos 

sólo puede jugar cuando crean dicha ficción constantemente. Vigotski cree que el 

juego es una realización imaginaria ilusoria de deseos irrealizables, y aunque él se 

apresuraba deslindarse del psicoanálisis, puesto que asumía que los deseos del nit':lo 

que juega son muy diferentes al niño que desea chupetear, observarnos que tal 

deslinde no tiene lugar, puesto que las formulaciones del psicoanálisis son más 

complejas de Jo que creía Vigotski; y por otra parte, en la explicación que Freud hace 

del for·da, e inclusive, en las formulaciones Kleinianas. de la misma manera en que lo 

hace Vigotski, siempre se pone en juego a otro. Este autor supone que entre las 

funciones del juego. están el fomentar el desarrollo moral. el desarrollo interaccional 

social, la función sim.bólica1 y sobre todo. los procesos sociales y las funci.ones 

psicológicas superiores. 

Las ideas de Vigotski se integraron a la educación a partir de las implicaciones 

de unos de sus postulados, el cual dice que las funciones psicológicas superiores 

aparecen dos veces en el nifto, la primera vez en la actividad colectiva del nifto, ya que 

son incitadas por el contacto social con sus cornpaftcros. y la segunda vez, aparecen 

como actividades propias interiorizadas por el nitío. La distancia que existe entre estas 

dos (zona de desarrollo próximo), debe de ser cuidadosamente regulada por las 

actividades educativas. ya que si es muy mnplia le costará mucho trabajo al nit':lo o le 

resultará imposible interiorizar el conocimiento; y por el contrario, si es rnuy corta, el 

niño desaprovechará. sus aptitudes de aprendizaje, ya que su rendimiento será menor 

del que podría ser (Klingler, 1999). 
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APROXJMACIONICS Clll.NTIFJCAS 

Como pudimos ver, la comprensión de la función del juego y del juguete sólo fue 

posible en la medida en que el niño mismo fue instituido como objeto de estudio por 

derecho propio. Algunas veces solemos pensar las nociones científicas como surgidas 

de la nada, o bien, corno desarrollos lineales. La intención de hacer este recorrido 

histórico, fue contar con un panorama general que nos brindara un marco epistémico 

para poder integrar de forma coherente las distintas nociones que sobre el nifto, juego 

y juguete se han venido desarrollando en los diferentes enfoques que conforman 

nuestra disciplina. No sólo se trata de mostrar las distintas teorías y escoger de cada 

una de ellas Jo que 01ás nos guste, siguiendo un eclecticismo ingenuo, más bien se 

intentó ver los puntos de coincidencia que permitan construir una teoría general del 

juego que parece probar mi intuición de que el juego libre infantil es un medio natural 

de aprendizaje. 

121 





La imPortancia 5 
del jusuete 

¡,::;::3 
r'ALLA DE ORIGEN 





-

CAPlTVLO 5 

••• Y entonces, fui y saqué el unfcef de la basura,. nadie rne vfo hacerlo porque 
todos estaban emocionados con la ~le nueua.., en cambio yo. aunque estaba 
emocionada era por algo diferente, cónto no se daban cuenta que C'enia. la 
ndsma forma, sólo había. que pintarlo y ponerle .sus teclas, IJIG tenia rnf cq/ca 
registradora!, y qué era. esto.... esto enabona con esto y se rnueue ¡claro estás 
dos piezas hacen una bauchera/, y bueno, ahorita que no me uren sf agarro 
esU:I. silla y le trepo la cqja. de la tele, pue• ya tengo rnf carneo de aúper. 
Ahora iré por rnls billetitos y la chequera que lafce con esos papele• que rn.f 
mamá nte t.rajo del banco ••• Lo que aún no entiendo es cómo les gusta a los 
adultos tirar cosas bonitas .. 
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LA IMPORTANCIA DEL JUGUETE 

Supungnmos por un morncnto que nos permiten entrar n una habitación que nn 

conocc111os. y si en clh.1 cncontrártunos muf1ccos d~ pe1uche. pelotas. miniaturas. 

tnLlitt..•cnhi. crayolu:oi 0 plastilinn. entre otrns cosas; podria111t::JS sospechar en.si con Lodu 

~cguridnd que en ese cuarto. juc~a un nirlo. Si nos. prcguntnrun ci'Jmo llegamos a la 

conclusión .untcrior. diríamos que es n:1uy obvio. yn que- todo el mundo sabe que el 

jug_UC"lc es un C'lcmcnlo nuay irnportuntc ~n la vicia cid nifJu, puesto que el juego tnrnbit:•n 

lo es. y udctni1s diriumos que juego y juguc1c son inscp;;-trablcs. En efecto, no existe jucg,o 

sin juguete.·. ya qu~ la furición de éste consiste en representar el mundo t~Xtcrno al que se 

t-•nfrcnta el nirio, y por otra parte. el jug,uett.• no seria juguete si nn cstú insertado en el 

jucf:!_o, yu que de oLru n1nncru, seria un ol~jcto de colección. una rniniaturn. un adorno o 

sirnplc1ncntc matL""ria prirnn. 

Figur.1 S. I l~n toJo 
ctliln1• inf;uuil no pur.·J.: 
fallar ju~u.:11..· ... 

Entonces. :-;.i el juguete no puede ser dcfiui<lo ni por sus 111all:rinlc:s. ni por su 

t.an10.1ún. ni por la intcnciúu ele su creador, qu(• es lo que lo clc:finc, cuitl es In 

cun.tctc1:isticu cscncinl del juguete. Estt• capitu]n s«·n."1 breve pt.wstu qur..- el jui;url«! en su 

eun."1ctcr significan.te sólo t.•s un pnrt&.1dor de s1:ntido dentro de la actividad simbólica que 

n:prcscntu el juc~o y t:l jugar paru el nitio, 

De t.•ntrada, dircn1os que: el jUAUCtc. sirve par.a jugar, es decir, cljuguere sólo puede 

ser e11 .fu11ció11 del juego. ningún objeto sc:rú jugut:tc si no se juc:gu con Cl. por lo tunto. 

definircn1us ol juguete cnn"lo nqu.ello con lo qi.1e se juega. es decir. t:l juguete lo 

definiremos por su función. y de Ja mismn forma. dircn1os que tudns lns cicmús 
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ca.ractcristicas del juguete son circunstanciales, es decir, no son indispensables prira 

decir que algo es juguete. por ejemplo: algunos autores (1\-tc:dina y Vi.zze-t~ en Din2". J 997J. 

señalan que e) juguete debe ser un objeto 1naterial, sin en1bargo, podemos considerar 

coma juguete un aconteci1niento (ej. La caída del agua) o un sonido (ej. Canciones. 

neologismosJ. En este sentido. el juguete puede ser visible o intangible. n1aterial o 

inmat.etia~ pero siempre tiene que ser un elemento que de fornu1 significante represente 

el rnundo exterior para el niño. inclusive aunque- forme parte del mismo cuerpo del niño 

(ej. Si un niño se chupa In mano, la 1nano y la boca uunque son partes del cuerpo del 

niño, cumplen diferentes funciones: Ja bocu es la que está jugando y la mano es In que 

es jugada. es decir. Ju n1ano es el juguete). 

Figu,.J S.:? Cualquk,. 
111~U\.·rial .::n nmnos d~ on 
nil'h> 
JU~UC:le 

De esta manera. si junto con los autores ya rcvisudos. c·ntc::ndcrnos al juego cun10 

la vía privilegiada mt!dinntc el cual el niilo comprende y aprende del mundo, pensaremos 

ul juguete con.10 un objeto prillile9iado que le pennite al nirlo asirnilar y operar sobre la 

r~alidad a t.railés de esa actividad printordial que es el jugar. 

Asi, las caracterlst.icas de determinado juguete dependen de Jns cnrnctcristicus del 

juego en el cual es, por ejemplo: las dimensiones variaritn de acuerdo al juego, si el niño 

juegu que construye cnsas, éNt..ns scn.'tn pcqucrlu~ para que lns pueda n1anej.ur, pero si 

juegan Ja c.usita, CsU1 será grnndc: pnrn que quepa dentro de e11a. De cualquier n"Jancnt la 

diruensión del jugu.ete siernpre será a escala con relación al objeto real. Jo cuul nn sólo 

irnpJicu el tan1año, sino tc-tmbién el tic:rnpo. el espncio. lu fuc-rz.B. o In complejidad. 
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L.A IMl'ORTANCllt PEL JUCJtll!:TB 

El juguete sirve para representar la realidad a una escala conveniente que permita 

su manipulación aprehensión y comprensión (Lévi~Strauss. 1964), por lo tanta. de esto 

se derivara.. la mayoría de les veces una descurga de tensión psíquica. que es lo que le da 

un carácter placentero al juego; pero si el juguete, y por ende el juego, no permiten una 

simbolización y una comprensión adecuada. el juego tendrá un carácter displacen tero. 

FiKura 5.3 De entre 
los juguetes u Cl\CBla. 
las mLLlk:C'as son las 
mD.su!l.3~ 

Ya que el juguete sólo es en el acto del juego, es obvio que no cstn restringido por 

el uso original que se pensó para tal objeto. por lo tanto es el niño el que determina que 

es un juguete y que no Jo es, asi como tambiCn determina qué tjpo de juego, dado el 

caso, jugara con él. El niño t.ransformurU fisica.mcntc o imaginariamente el objeto 

material o inmaterial de acuerdo u los para.metros de su juego. por ejemplo: un soldado 

puede ser el estilista de una Barbic. o bien, una lámpara sorda puede ser el micrófono de 

una super estrella. De ahi que virtualmente cualquier cosa es juguete siempre y cuando 

se juegue con ella. 

De lo anterior. podemos derivar que si bien cualquier cosa puede ser un juguete. 

hay a1gunns cosas que por sus características son más susceptibles de ser usadas como 

juguete que otras. Las características que facilitan que un objeto se convierta en juguete, 

son las siguientes: 
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Son atractivos para el niño, en tnnto que. tengan colores que resalten• que tengan una 

forma poco común. -que sean o produzcnn sOnidos Uamntivos. En resumen, tienen 

que-ser objetos que llamen Ju atención del niño según su etapa de desarrollo. y aparte 

deben de mantencr1n. 

Idoneidad simbólica, es decir~ entre mejor le permita ni niño representar múltiples 

realidades, el objeto será. mñs susceptible de convertirse en juguete. 

Accesibilidad, el objeto debe de estar a la mano del niño, debe de conocerlo hustn 

cierto punto, y sobre todo, debe de ser mnnipulnblc por el niño, lo cual no implica que 

sea pequeño o frágil. 

Dentro de los objetos que son susceptibles de convertirse en juguetes a travC-s del 

juego del nirio, están algunos que son crcudos precisamente para cumplir con cst:.a 

función .. y que generalmente son los que conocemos como juguetes ett el sentido estricto 

del tCnnino. Como es sabido. el juguete fabricado hu acompañado al hornbrc desde 

siempre. ya que el construir realidades u csculu hu sido una necesidad hurnnnn perenne 

pura comprender el mundo. De esta muneru. el juguete con10 producto cultural. sólo 

puede ser entendido u partir del contexto en el que surge. ya que por una panc. las 

realidade~ que se tratarñn de comprender a través de C1 son difereon1cs, y por Ja otra. In 

disponibilidad de mntcriules para construirlos. :sc-rñ diferente. Así. entre los 1nntcrinlcs 

mas usados. tenemos In piel. el barro, madcrn yn que desde siempre han sido fñcilmcnte 

accesibles; y otros materiales, corno por ejemplo. el plóstico y sus dcrivndos. sólo 

sirvieron pnrn hacer juguetes hasta que se populuri~.nron en la sociedad actual. 

Por lo tanto. hablaremos de juguete fabricado cuundo el uso originario de éste. sea 

jugar. y de juguete-espontáneo cuando un objeto diseñado pum otra cosa. se convierte en 

juguete al jugll.r con' él. r 

Unn forina de clasificar_a. los juguetes fabricados, a partir de quién los elabora, según 

Pichón Rivjcrc (Diaz. 1997), es ln siguiente: 
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1..11. IMIUHT.11.NCJA DEL ·JUGUETE 

,Juguetes elaborndos por el niño, quc·suclcn ser ecológicos, con mntcrinlcs tales como 

cartón, papel, madera., bnrro, ~~e: ~ 

.Juguetes. elttbora~o~. ~!"-·u~~~-~o~">=>.ij~~CJ~s populares. Generalmente. rCflcjnn· una 

realidad C?Ulturnl, suclen.s~~ l~Blc·~::Y .. Jlif111tCnerse n lo largo de gcncrncioncs. 

Juguetes industriales.:: producidos': a grun eNcu.la, utilizando tccnologiu reciente, 

gcncrnlmcnt~ sus ·temas son,- mit.s universales y varían con las tempor11das. 

Representan: unn .industria muy importante, también se les denorninn Juguetes de 

1noda. 

Figura ." .5 .4 Los 
juguetes reciclados 
junta.n'c=I ruccr de 
-ju~~cn::;ir 

Lo que nos permite observar eslu clnsificución, es que el juguete, en su constitución, 

atravicNa por dos tiempos, por una parte, cstú su cluborución, y por In otra, su u~o en el 

jucg,o. y que no siempre coincide estos dos tiempos en In mis1nn pcrsnnn. Adcntós, hny 

que considerar que e] jugut:te puede ser ·durable ... cunndo sigue existiendo después de 

haber concluido el juego. o l>it:n puede ser •ocasional". es decir~ que se: deshace después 

de hnbcr terminado el juego (Gonzálcz. 1981). 

El juguete cumple tres .fiJncioncs: representa. esquernnt.i2a y sirnbolizn 1n rc:ulidad, y 

dependiendo de Ju fu~ción que. predomine en un dctern1inado juguete. éste podrú c:acr en 

ulg:uno de los sig~i~ri~c8: tipos: 

JWi11iaturci~ lns Cuales s.on una representación de Ja rcalidnd ya duda c.·on la que el niño 

jugará. ej. las-muñecas, los cunitOs, juegos de té, etc. 
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Kit, que es un conjunto de: ~temenlos producidos de ·antelllano ·que sirven para 

esquematizar y comprender ré:lnciones que se dnn en Ju realidad, aunque en si 

mismos no represente~ .. nada 'reconocible.' ej .. Matatc:na. canicas, boliche, cte. 

Objetos simbolizables, ·como ya se n1cncion6,. son lodos aquellos que creados para 

otro fin, se convierten en juguetes al ser jugudos. 

Esla clasificación. por supuesto. no es absoluta., yn que todo juguete cumple con lns 

tres funciones. y si un juguete resalta dos de ellas, podrá clasificarse en nmbns; por 

ejemplo, un kit, se combina con una miniatura en un juego de lé, y vcn1os que aparte de 

representar una vnjilln, tnmbién esquematiza las complejas reglas y 1nanerus de mc~u. 

hi;ur.as 5.5 > S.6 1anlo el 
l..il (i.t'-1.)4."UlnO los objCIO!i 
.. 11n~lli.1".abk~ (Jo:r.J 
111u.:J.:n .;r~;:u· .. ~ CCln 
ltlól14."l'"i•dL•,_ hUI) ~Ut:1ll1h 

Los adultos tun1bién juegan con juguetes, sin embargo. para éstos es muy difícil 

hacer uso de-1 objeto si1nbolizablc:, generalmente, sus juguetes tienen un si~nificado dudo 

de- ante.amano. Lo anterior. es uno entre muchos de los dc11:1entos que diferencia el juego 

é•dulto del juego infantil. 

Al ser el juguete una realidad cultural, se han propuesto muchus hipótesis para 

explicar el por qué ele su c::x.istencin, para explicar cómo surgieron en primer instancia. 

Sc,F:Ún Diaz ( 1997), una de t:.-Stus hipótesis. es Ja de Ja ú11itación o de uprcndiz."lje vicurio,. 

sc::glln la cual el imitar la. conducu• de h,s adultos es una curactcrisücu del niño, In cual 

al ser ol>servudn. llevó u los ndulcos a construir objetos en miniur.ura para que los niños 

132 



LA IMPORTANC".JA Dl:lL Jl.lGUB"IE 

Jos imitaran mejor~ Esta hipótesis. en dado caso. sólo explicaría el surgimiento del 

juguete fabricado. pero no del juguete espontáneo creado por el nii\o misn10. Por otra 

parte. niega el hecho de que los adultos crearon miniaturas que no eran juguetes. sino 

objetos sagrados. que no dudamos que algün niilo haya agarrado para jugar con el 

consiguiente escándalo y desagrado de los adultos guardianes de lo sagrado. pero esto al 

no ser el uso planeado para la miniatura, hacía que el juguete fuera espontáneo. es 

como si un niño en la actualidad. se pusiera a jugar con la maqueta de un arquitecto. 

que aunque seria juguete para el niño. no fue creado para tal fin. 

Otra hipótesis. es la de la continuidad y el aprendizaje. que dice que los podres 

enseñan n los hijos cómo comportarse y valerse por si mismos en un futuro, y por lo 

tanto, construyen instrumentos adecuado porn su educación. Esta hipótesis olvida que 

el que algo sea un juguete,. depende del niño y no del udulto. no explica cuáles son los 

motivos del niño para jugar y por qué juegan con tal juguete. Por otra parte. muchos 

juegos molestan a los adultos. e inclusive. desde su punto de vista. dichos juegos van en 

contru de la educación que plnncnn pnru sus hijos. 

Por último, tenemos la hipótesis de lu recreación o el entretenirniento, que sugiere 

que Jos juguetes fueron creados por los adultos para que los niños tengan plncer y se 

diviertan, y de esta manera. no molesten a los adultos. lo cual en parte es cierto, pero 

hay que tornar en cuenta que el juego no siempre es placcnt.cro, y que muchas veces el 

juguete prescrito por el adulto, no es tan divertido como el juguete escogido por el niño. 

Aprovechamos esta ocasión pnra seiialar que el juego y el juguete infantil, muchas veces 

es molesto, e inclusive, angustiunte para el adulto. por lo que tratará de esquivarlo 

prohibiéndoselo nl niño. 

Del análisis de estas tres hipótesis, se llegó a Ja conclusión de que muchos 

aspectos del juguete han sido soslayados. por lo que se propondni. una hipótesis que 

intentara C'Xplicar cómo surge el juguete como un elemento en el juego del niño. 

En primer instancia, es absurdo proponer un surgimiento histórico del juguete. es 

decir. desde que existe el hombre, ha exist.ido el juguete. por lo que. se debe de aveaiguar 
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ruúl es el su1:j;iin-aicnlo gcri'ctiCo d~1 júgl.tc-tc. es decir. hay quC c::xplícur cuúl e~ el proceso 

n1cdian1c el cuul todos y cudu uno de los niños van con~truycndo el jugut...•tc. 

Al principio. el niño nncc en un estndo de indefensión totnl, experimenta las 

ncccsidudes de su cuerpo. sólo como un estndo disptnccntcro que produce reacciones 

biológ,icurncntc prccstablecidns. El nh\o no tiene fnrmu de ntonipulur el mundo. pero Jos 

Hdulto~ se hacen cargo de satisfu.cer sus neccsidnctcs. Así, el nif10 usncin objetos y 

eventos del tnunclo exterior que cst.ún liAudos a l.a sutisfucción de sus necesidades, de tal 

rnancru, que cuandn lus \.ºUclvc a cx:pcri111cnt.ar. ulucinaril estas experiencias en un 

intento de cscnpur del displacer. b:stns rcprescntncioncs de los objetos o eventos 

asnciudos n Ja sutisfncción c.h~ sus ncct~sidadcs, son el priruer juguete del 11i11o. en otr.us 

palabrns. el objetos funtasc...•udo rs el pri1ncr ju~uctc. yn que lt... permite ni niflo 

aprehender y comprender lu rculidad. Poco n poco. t:l nitlo vn obtc::nicndo control de !->U 

c...~ucrpn. sin cmbnrgo, no reconoce su cuerpo como un.a unidud. y si bien puede tocarse 

unn mano con otru, hacer que el ojo ven In mano. o 1nctcrsc el pie en In bocn. sic1nprc un 

c.•lr111cnto de su cut~rpo, scrú un clc..-rncnto cxtc-rno u con1prendcr. 

Fiµunt 5.7 La 111a110. clcrn.:nlu 
c:'tc:"n10 ;¡ cu1nprc-nJc:r 

El siguieutcj11.guete del 111110 serú 1~1s purres ele su ctlerpo~ que Nerán cxplor...idus por 

otra pnrtc de su CU<..!t-po '.'-" que Je prrntitirú si1nboli7 .• ur lus cxpcric::ncins bitsicas de 

satisfut:ción etc la necesidad. Asi, una n1uno simbolizun.·t. el pecho de In mndre. El ni1'\u 

ju~nrú que es uliincnt:uin. :vtús ndclantt.•. C'I niño encontrnnl en los objetos del mundo 

cxtt. .. rior nponunidndc·s de constituirlos como juguc-tc. tomnrít la mano de su madre y 

vcrú cómo se clob1nn Jos dedos y qu<.~ Cstos fnrnuu'l una mano. De la misma iuancra, que 

su cuerpo st= 1nuevc y sin crnUargo forma una unidud. loman"• unu sonnja y hnrú que- el 

sonido vu~·u y venga, cic 1:..t mismn m.uncr.a que lu tnudre va y viene . 

• t" •• ~ .•• . •. 



De esw manera, el surgimiento del juguete cumple los siguientes pasos: 

n) primer'Cf·ise- constituyc,....como ·u-na· rcprcscntneión·.- mental, antes de ser un 

objeto·. tniigÚ~1~: "~1 juguete es un objeto intangible;. unn rcprcsentución. 

b) M~~ adclri.Jit«:;, dichn' representación se encarnará. en el cuerpo fr.ngmentndo 
del· niño; .. » .. : "t --

e) q~e úfla vez ya integrado, buscurú objetos externos en los cuulcs proyectarse, 

es dceir,·cljuguetc pnsani de ser el cuerpo a ser aquello que es susceptible de 

ser manejado por el cuerpo. 

d) Posteriormente, aunque el juguete gane en complejidad, su esencia no 

cambiará. 

SOBRE LA IDONEIDAD DE LOS JUGUETES 

Los juguetes. al igual que muchos objetos culturales. no han escapado de las 

concepciones muniqucistus. No es cxtruilo que al psicólogo se le consulte sobre .. qué 

juguetes son los mejores para mi l1ijo"'. Para contestar esta pregunta, se han hecho 

clasificncioncs de juguetes de diferente índole. tnl '\tez las más útiles, porque tienen un 

sustento psicológico, son aqucllus que observando el juego de niños de diferentes 

c...•cladcs. proponen qué ju1:tuctcs son mós di:..frutnblcs en dctermina~as edades. Así, por 

ejemplo. se aconsejan juguetes gru.ndcs para nin.os pequcf1os, y juguetes chicos para 

niúos rnayorcs; juguctC"s coloridos con diferentes iexturas para bebés. y juguetes 

complicudos para Jos prcadolesccntcs. Estas clnsificncioncs no dicen_que ·un juguete sea 

muto, señalan cuál podría ser c1 más idóneo para el niño. y de esta maner¡~. aprovechar 

mejor la cconomiu de los pndrcs. Otro tipo de clasificaciones que se hnn clnborndo pura 

contestar lu pregunta ¿cuúJ es el n1cjor juguete pura mi hijo?, son uqucllns que suponen 

que hay juegos buenos y juegos n1alos, tnnto desde el punto de vistn biológico

mudurativo como desde et punto de vista moral. Observemos unu de estas 

clasificaciones. paru poder comentar al respecto. Diuz Vega (1997), propone que huy 

juguetes: 
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EL JUBOO /,V/o'ANTTL COMO MEl>IO DS A.PREND/ZAJ~ 

Mecalnlcoa: Hcuestionados por la pasividad que generan en los niños... la influencia 

educativa es nula ... elementos de recreación.. aunque este efecto sea breve o pasajero ... su 

carácter conternplatiuo no deriva respuestas favorables para el desarrollo (p. 189)". 

De raataela y ciencia Rccl6n: .. la originalidad es el elemento comtln y se pretende con 

ello corresponder a las fanlas(as y suerlos con los q11e el 11iño alimenta su vida ... base del 

acto crealiuo (p.190,191)". 

Educat.lvoa: "son una correcta elección para ciar un regalo al niño ... conlleva u11 propósito 

definido y co11tribuyentc al desarrollo del ni11o ••. aunque suelen ser alta"1ente valorados 

por los mayores, son los juguetes de n1enor demanda... debe provocar algún efecto 

observable en la conducta del sujeto que lo enzplea (p.191-194)". 

< ) -.. Figura 5.8 Juguetes 
cduca1lvus •·una c:orrccl• 
elección- ~icmprc y cuaindo 
In haga el nitlo 

R6Hcoa y Yiolentoa: ··causante de la conducta agresiva (o ) el niño ocupa un lugar 

destacado como héroe. lo que le permite realizarse como individuo abandonando la 

condición de subestima en la que es considerado por los adultos (sic.) (p.195)-. 
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Como podemos ver. lamentable-mente ante In prcguntu ¿que; ji.aguetc es mcjor'puru 

mi hijo?. que algunos contestan ¡pues el que disfnJte 111ás!: otros contcstun ¡el que to 

eduque mejor!. En esta tesis ~e propone que e::l juego es una forma natuntl que tit!nc:: el 

niño de aprcndC'r ... Jo que el nitl.o le interesa aprender. Es un neto cruel utilh:Hr lus 

juguetes pnra que Jos niños aprendan lo que uno quiere que aprendi.-tn. Lu id~a dt." un 

jui;uete educativo. que va a ser que un niño desarrolle alguna habilidad~ se dcrh~n dr la 

idea que nnali7..:..irc-rnos en e::l Higuicntc capintlo, de que el jui:ar es unu p<~rclic.la dt! t.iempo 

y sólo es permisible si es una forma de..· cnnu.1scur---..r l.u t!ducnción formal. 

FigurJ S.Q l_o~ ju~uctc~ OM:hJJ.I~ 
rr.uan de imr-grar la5o c.1pinil'llC~ ,te 
n1oda .. I'º' cjdllplo lo-. ··hC:ruc .. U.: 
re§Catc"' t.1UC' 1r.1t.;,n U..: "t"t 
,,.íoll."nlo~ C' i111;:ul..¡uc11 '\-a Ion.·" 

137 TRSIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



. "."': ·--
'.:. 



Jueso Y 

Educación 

.j 



... 



~-
JVEGO V EDVCAC10N 

"Arln reL"U.erdo cuando el conserje /e auisabu u 1ni mcAestra Lupitc1 que le llnblaba el 

DirerJor, se paraba y nos rler.la: .. niños, hngnn una 11un1cració11. le .surnau tres y le r<;:.stnn 

dos del O cú 1000. no 111e rurclo ... Nos quedcíbu1nos cx1.llaclos por u.11. 1no111ento. L-KJra 

esperar que se alejara por el pasilln. El nin.o rle e11_rrenle se parc.1ba0 se c.1somnba por Tez 

puerta !I regresaba dieic11do.. ..ya se ji.1.e ... 70dos gritál>e1.mos, los ninos .se pt,rnban y 

e111pezc1bu11 Cl corretearse. y en. lu b«nc.·u del forulo, lus 11iru.1s nos juntúhumos J'.XlTU 

platir...nr; nadie le hacia en.so al jefe de gn1po y n .su lista rle "'los que se para/Jan ... do11de 

irrt:!meclinble111ente tenuh1d.bc11n<>s tcxlos anotnrlos. De repente, alguien gritnl.1n, "ull( uiene. 

In rnaestra ... y ese n101netdo especial, en el cual clisfnltábcl"los clel juego y se respirubc.1 

/u rrnnquilidc:rd de tto ser vigüado, se esfi.1.maba. Sólo quc<lal,a. utta gn.iesa gora <le sudor 

e11 la r11~;illtl del gordito. bolas de~ papel en el piso. b<111cns des<.1conuxladc1.s y lc1. l1ojCJ 

flrlcia de In ruuneruciún c¡ue tenninndu o no, In rnnestru nunco reuisu.baw. 

,~1 

"'Nccurrrl<> rlc los anos 

escolnrcs ele lt1 CIUturu ·· 
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JUEGO Y EDUCJ\CION 

Si hay algo que. sin lugar a dudas se puede decir de la relación entre juego y 

educación, es que dicha relación es de mutua exclusión, es decir, todo aquello que 

busca la institución educativa se ve seriamente amenazado por el juego. Los adultos 

responsables de la educación de tos niños. toleran el juego, pero no le confieren 

importancia alguna. Dicen: "Hay tiempo para jugar y tiempo para aprender·•. puesto 

que creen que el aprendizaje sólo se da de forma escolarizada. Se espera que los 

niños. conforme vayan creciendo. conforme vayan siendo educados, abandonarnn el 

juego, que es, scgü.n los adultos. un signo de inmadurez que Ja educación tiene el 

deber de borrar. Definitivamente. el juego y la institución educativa son opuestos, 

más sin embargo, sólo se puede entender por qué existe esta dicotomia de mutua 

exclusión si analizamos cuáles son tos verdaderos fines que persigue la institución 

educativa. es decir. aunque el juego es una forma de aprendizaje. la educación no 

puede reconciliarse con Ct porque posee un curriculum oculto. que se lleva a cabo 

sin que educados y educadores se den cuenta y que :sin cmburgo tiene unos fines 

vergonzosos que implican a Jos educadores sin que lo sepan (Delval. 1990). Este 

curriculum por cierto es el responsable de la supresión del juego libre infantil ya que 

Jo contradice: y por supuesto. tan1bic!n es el responsable de que no se fomente el 

aprendizaje asociado al juego como a continuación se muestra. 

LOll l"lllSll DE LA EDtJCACló• 

Es un lugar común decir que ta educación se encuentra en crisis. sin embargo. 

esto no es enteramente cierto, lo único que pasa y que genero malestar es que los 

reformadores educativos quieren conseguir que la educación se ajuste al educando. 

lo cual esta destinado al fracaso porque en el fondo. desde su surgimiento, la 

educación no ha hecho más que satisfacer las necesidades del educador. Este punto 

de vista, no es ined.ito. ya que es apoyado por el fumoso psicólogo y educador Juan 

Oelva1. quien inició una polémica al respecto en el diario .. El pats" (Madrid; en Dclval, 

1990). con el articulo ".1.a. deaerucctón del con.~eo •n la e8CU•lca". La idea 

principal de este auLor. misma que adopta esta tesis, consiste en señalar que la 

escuela no propugna el desarrollo de un conocimiento auténtico. sino que, por el 
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U:1_ .IL't.UO INFANTIL COMO .'l.tl::DIO [t~ Af'~l~NI •U..A.tE 

contrurio. buscu un .. conocimiento de escuela'". que sólu tiene ut:.ilidacl dentro de cllu 

y cuya única función es demostrar C")Uc se ha estudiado. Es decir, el fin de la escuclu 

es ella misma. Pe-ro si In educación no busca e] uprcndi7..nje. como afirma Delval 

entonces queda. prcgunturnos, ¿cu:"tl es el verduclero fin de la educación?. 

1 i~ur-.1 h 1 C..r:.in ranc Je 1 .. ,. 
"·~ud""' hu~u1 Jc!Unollnr un 
cunu.:1111icn10 rc ... ili\·isln y nu 
huo;c,1n el arrcndi7.ajc 
mJi,.1J11~11. 

f.:nnt (1804, C'n Dc.•lval, JC')90). propone C')Ut: In cducnción y el gobierno son 

inseparables, y que el cducnr no es rnús que un neto pulitico. Con t::sto se refiere a 

que ]o político es ;JquC'llo que tiene que ver con los otros, con ln sociedad .. y estas 

a~cveracioncs son apoyadas por Durkheim (Dclvnl, 1990). quien señala que In 

cducaciún tÍCllC' por ul>jcto ":-.useitar y clcsurrollnr en el niño cierto nú.n1cro de estados 

fisicus, intclcctuulcs y morulcs qu<: exigen de éJ lu sociedud politicn <"n su conjunto"". 

En otras pnlabras. ln educación es socinli2ació11 1neléKlica. y por lo misrno. impJicu ka 

renuncia o la postcrgución de Ju satisfncción de lns necesidades. entre cllns el juego. 

El niii.o no va n In escuela por voluntad propia pnrn tener el ~usto de aprcnderp más 

bien. es enviado u In escuela por los udultos pura comcnzur u ser gobernado, 

domesticado. educado. y los instrumentos de los que Ne vnldrú In escuela pnra 

cClnscguir1op tales cotno In disciplinu, el castigo. la observación constante. la 

represión y In evulunción, entendida como un fin y no como un medio, poco o nada 

t,icncn que ver con el nprcndi? .. .njc. El uso de cstus hcrrnmicntas hncc que no nos 

rc.•sultc extraño que- husta hace poco todaviu (como recuerdan nuestros padres. 

ahucias y no pocos pares) hubiera golpes y otras mcdidus humillantes (palnbrus 
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Jl_!fo;.GO .,. ~OUCACl(IN. 

dcspe<.~tivus. _t..•stur co~Lra Ju pa.rcd. pern1uncccr parado. ser nmnrn1do. usar orejas de 

burn?) en. el salón de _cléu:~_cs. 

Por otrn parte, la cducnción que es unn fonnu de socializnción .. implica la 

uccplac.~ión de las c:structuras de pudcr, y de: c:stu muncnt. se ubs~rvu quC" lo::a. 

evolución de In institución cducotivu se correlaciona con el surgirnic:nlo de fornK.tS de 

gobierno centralizadas. ~s dccir7 In cduc:ución no bus.cu lu transn-iisión de 

conncimicntos, ni el uprcndi? ... ujc signific.ntivo del nif10. su fi11 coti.siste ett producir 

.-..errs lo 1rtá.s parecidos c1 los ya exist,J1ttcs (Delv;1J, l':l90): en esto consiste, 

pn:cis111ncntc. el curricullnn uculto de 1~1 .:•cluc-;1ciú11. 

Fi!tu..-;1 n.=: 1.1 li11 lk 1.1 
&.~tuc.tcion. producir .. ..-r ... .., 
igu;1h: ... 

De Ja 1nisn1a mancrn. qll<' p.ant las prisiones, la idea de l.:1 rchabilit.aciún del 

cri1ninal es nu~v.a, puru l<.ts csctll~lus. h1 ic...h.·.a del ..ipn .. ·11diz.:1jt· si~11ific.itivu. es un 

agregado reciente. que no n1oc:lilicn lo c~cnciHl de la cUuc..·a,·ion. S1 l.nc..·n c-s ciL•rto que 

d ho1nbrc es educable porque sr puc.·clc 111nldL"ar, In quL" nunc..·a ~e discute: es s1 los 

ntlorcs y conoC'in1icntos con los C'U::tlcs se confonnn al nirlu, son buenos y útiles para 

L·l. u n1ús bien lo son para los udultos. y por supuesto, tnmpoco se pone en tela de 

juicio los ntCtodos y las tCcnicus que se utiJiznr{•n pant moldcur a los niños .u intugcn 

y scrncjnnzn de nosotros, lus ac.Jultos. Fue hustu hucc.~ puco que el psicoanftlisis nos 

1nos1ró las grnvcs sc.:cuclus cmocionules que Jos rnét.odos cduc&.tfi\'os dcj:.1n en el nhio, 

sit~nc.Jo la n-iús g.ra\•c y triste ele cllus (porque se produce t!n la escuclu}, la útltibición 

del deseo ele aprencler (~"'1.pata. 198'!..1). 
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EL JUEOO INFAN'TlL COMO M~DIO DE Al"ffKNOf7.A11i: 

La manera en cómo se moldea n los nii'ilos. generalmente se basa en lo que 

nosotros creemos qué es mejor para ellos, simpJen1entc porque también creemos sin 

cuestionarnos que dichos valores son los mejores. Aquello que •es lo mejor pura el 

niño• sospechosamente siempre coincide con la supresión de aquellas conductas de 

Jos niños que son angustiosas, incómodas o desagradables para los adultos, y 

sospechosamente también coinciden con el fomento de aquellas conductas que 

resultan agradables o tranquilizadoras para los adultos. Es decir, no se educa a los 

niños en su beneficio, sino en e] beneficio de los adultos que viven con ellos. Así, 

vemos que Jos valores de la educación, tales como el humanismo. el orden. y la 

disciplinn (Delval. 1990). benefician de forma más directa al educador que al 

educando: por ejemplo, aunque un nirlo con iniciativa tiene más probnbilidndes de 

aprender cosas nuevas. el educador, preferirá un niño ordenado, di!:iciplinaclo y 

sumiso, que no le haga preguntas incómodas que lo lleven a cuestionarse. y por lo 

tanto, n angustiarse, es decir, el educador preferirá. un niño que pueda ser 

fácilmente controlable en lugar de un niño que pueda aprender más. De la misma 

manera, el juego escapa de la prilctica educativa, porque es algo que no puede ser 

dominado, ya que, cualquier "'juego"' que es controlado por el adulto, deja de ser 

juego y se convierte en ot.ra cosa. La. única man.era en que un adulto puede 

participar en el juego es si se acerca a éste con el mismo espíritu lúdico que el niño, 

sólo será juego si el adulto lo disfruta al igual y junto con c:1 niño, de otra manera 

únicamente lo estará manipulando. 

Desde una perspecth:a psicoanalítica, resulta más claro el por qué educación y 

juego son opuestos. En primera instancia. tenemos que el deseo de jugar se origina 

en el niño, por lo tanto, obedece a sus necesidades. y no implica de forma abusiva u 

nadie más: por otra parte. se observa que el deseo de educar se origina en el adulto 

que intcrectua con el niño; es decir. ln educación es una imposición del deseo del 

educador al deseo del educando. y por Jo tanto. debe de servir al educador y no al 

educando. El jugar le sirve al niño pnrn que a través de la elaboración de su propia 

angustia. aprenda; por el contrario. la educación es una barrera que el adulto pone 

ante la angusrin que el niño dcspierht en él. es decir. si eJ juego es una forma de 

elaborar la angustia y aprender. Ju educación es una forma de reprimirla y no 
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JUEGO Y EDUCACION 

aprender. Así, podemos comprender por que el juego es una forma mó.s inmediata. e 

inclusive 1nás sana de aprender qut: uquella propuesta por la institución educativa. 

ya que obedece al deseo del niño y no al deseo de los adultos (Pain. 1983). 

Es más. si la pedagogía ignora en la práctica a la psicología del aprendizaje y 

de la motivación. así como el desarrollo del niño. por no mencionar al psicoanñ.lisis. y 

si por otra parte, la psicología educativa se declara como un paradigma diferente al 

de la psicología general (una psicología por y para el salón de clases. de la misma 

manera que el conocimiento de la escut:Ia sólo sirve dentro de din). es porque la 

institución educativa. como toda estructura de poder, tiene que ver más con la 

contención de la angustia que con la producción de conocimientos, mismos que 

producen nuevas preguntas. y por lo tanto. nuevos angustias que llevan al 

cucstionamiento de todo aquello que se da por sentado (Dclval. 1990). 

Lo que estas consideraciones permiten ilustrar, es que si la educación 

prescindió del juego, no es porque éste no sirvu como medio de uprcndizajc, o aún 

más. esto no se debe a que jugar sea incompatible con aprender. sino mas bien. se 

debe a que el juego es una forma de aprendizaje que no puede ser controlado por la 

institución educativa. y por ende. por Jos adultos. La educación es el obstáculo que 

el hombre erigió entre el juego y el aprendizaje, de esta 1nanera las palabras de Sir 

Gcorge Bernard Shaw (Bcrrum y MCndcz. comp. 1995) cobran su pleno y trágico 

sentido: 

"Mi educación fue intem.1mpida por mis años escolares"" 

De esta manera, es obvio decir que el aprendizaje obtenido mediante el juego, 

que a pesar de ser significativo. útil y gozoso. es incompatible, e inclusive 

irreconciliable con los fines del currículum oculto de la educación. La. educación 

busca unüormidad; el aprendizaje a tra11és del juego, le da un car&cter único a cada 

niño. No hay dos niños que jueguen igual. pero son indistinguibles cuando aaludan a 

la mac:~tra. 
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EL.JU~OO INFANTIL COMO Mf-:OIO ll~ . .l\J•JU~.SDIZ.A..m: 

EXCLUSIÓN DEL JUEGO EN LA.EDUCACIÓN 

La educación es una institución social, que puc::de o no estar confiada a una 

instuncíu t!n pu1·ticulnr. l!:n las socicclnclcs pritniLivus, la educnción es pruporcionadn 

por lodoS los miembros de la comunidncl. y c:!n t:sle tipo de socicdndes. e] juego, nl ser 

un n1cdin ele upr1~ndiznjc. scrvin u los fine-s eclucntivos, a Ja par que a lns necesidades 

del nitlo, es decir, el ni1'o nl jugar con to suyos, nprendfa de su entorno y de !'IU 

cultura: sin c1nlJílrgc1, con el paso del ticrnpo. las culturas fueron ndoplanclo formas 

n1{1s complicndus de or~nnizución sociul. y de- cstn munern. fue nece~ario que 

surgieran instnncié:-ts C"ducutivns cspt~cificus. ya que se requcria de forma más 

exigente que se sociahzaru a Jos pequeños; por cjcrnplo. entre griegos y romnnos, se 

crr_-o In dis1incicin entre instrucciñn o aprcndiznjc ele- conocimientos t."spccificos; y la 

educ.ación o fonnnciún del cnn'tc-tcr (Dclvul. 1990). En cuanto u la instrucción. el 

jueµ,o de imili1ción sc-n.'ia corno una h~rratnicntu. Por otrn pnrte. en cunnto a h.-t 

educación. Jns jueg,os C'Clllle11zaron n srr ccnsurndos, ya que se suponía que relujabun 

.v c•strnpc.~ahan el carileter del nif10, !-ióln ::-;e le prrrnitia a éste. practicnr nctividades 

qt11...- fnrl~tlecicrnn S\J cut"rpo. es circir, que practicc1n1 deportes, que en sc-nticio estricto 

no son juegos, ~ino co1npetrnrias. Estn distinción entre instrucción y cducnción. hn 

pt--rrnanecidu hn~la ntH•strns dins y hnsta hac-e relativamente poco. se le conccdia 

n11.who n1n.vor pt~so a l.n cduc-;1eiü11 que a J;1 instrucricln t"'f\ las escuelas. 

1 :s 
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Pur otra parte, lu in1portoncia de .estudiar las relaciones entre ·el juego y la 

t.·clucación e-n lu Edad tvtc::diu, r.adicu t:n qut: en c::stu época. grncius u tn inlcrvcnción 

de ln iglesia. se confon11nron lns prácticos educativas que- conocemos en Ja 

actualidut.l. La educación clericul murci.-t unu oposición snuy profundo. entre In: 

obtención de conocimientos y l.u for111nción del espíritu, al ser Cstn últirno. la meta de 

la educación clcricul. el aPrc::ndiZilje pusó u sc::¡.;undu tC:·rmínn. se buscaba moldear 

mejores cristianos )~ no formar pcnsndorcs criticas {de la mhnnu manera que i.thora 

se busc;..-1 forrnur buenos uluinnos y no nia"los criticos)4 De csla mancr.u. sólo se 

cnscf1ubu aquello que era útil pura p1·opugo.tr la rt:1igiún. No se trutaba que el 

cduc.ando descubriera verdades, sino que Csta fuera implantuda en él a Lrnvés del 

ejercicio, lu repetición, la disciplinot y el orde:-n. tDclval. 1990) Así, en este punoran1a, 

el jugar se.· convirtió en ,alp,o coni.plclan1cntc contrario a los finc::s de Ju c::ducución 

clc::ricul. No se dcju jugur al nitio porque upartc de fornentur la indisciplinu y el 

dcsonlcn, el juego, acercaba al nifio ul mundo scculnr, un mundo donrir. el trabajar 

era obligatorio. la nu.Jcrt.c· y t.•1 sufdn1icnto ou1niprcsc-ntcs, y el juego, el únicu t:scupe 

qut. ... se oponiu a la concepción del ni.uncia co1no un valle ele litgriJ'nas por el que 

tenemos que pas.ar para pa~ar nuc:stros pee.netos. jugar es pccnclo y hcrcjia, y de esta 

rnuncra, las instituciones t:dt.u:ativus clericales, c<.>ndcnuron n Jos juegos por 

c:onsidcrurlos o.J<..:Lividades indi~cipli11ncJas, c1-uclas, rcgrcsivus y pug~tnas. Es en ~sta 

época en donde jut..•t;,o y educación ~e :-.cpunu1 por completo; si bit!n. el put.!blo llano 

se entrega al ju<.~go, yn que ln \'irlu es rfi1ncra y hay que disfrutarlo al nu\ximo, los 

ch::rigos toman la po~icil>n contraria. se enlregun al trubujo y n ~u disciplina. 

ofreciendo su sufrimi<:ntu u Cristo, prcst..:ril.>icndo ul juego, yn que no se. pucd'? 

··pc;•rdt.·r el tit.•n1po jug:1ndo··, clto111do se t.:Ut:nta con tan poco tiempo en esta tierra 

parn dedicarlo a la obra ch.• Dins y g.anHr <tsi un paruiso contc1nplntivo y no lUdico. 

1-l'' 
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EL JUEGO INFANTIL COMO MEDIO OE ArHl:.:.~nrZAJE 

Durante los siglos XVI y XVII~ el juego es completamente excluido de la 

educación por los más estrictos sistemas de cnse1\anza 1 que al prescribir todo lo que 

tendria que hacer el nüio desde que se levantaba hasta que se dormia, no dejaba ni 

un sólo espacio para cJ juego que se consideraba una forma de perder el tiempo. La 

Salle (Aries y Duby 1 1985) crea un sistema (que nú.n se sigue aplicando) c:n el cual lo 

importante es la formación cívica. moral y fisica del niño. pero dando muy poca o 

nula importancia a la instrucción. Las medidas de Lo Salle, entre ellas. el encierro. la 

disciplina excesiva y la observación constante del cuerpo. tiempo y espacio del niño. 

impedían por supuesto. toda posibilidad de juego. y desgraciadamente. esta visión 

del juego como opuesta a la educación aún sigue prevaleciendo entre nosotros. 

LA lllCLU&IÓll DEL JUEGO EN LA EDUCACIÓ• 

Es en esta época que empieza también lo que aquí se llamara "la 

domesticación del juego por la cducnción". es decir. los educadores cmpic7-an a 

proponer juegos porque creen que éstos pueden servirles para alcanzar sus objetivos 

educativos. Los pjoncros al respecto. son tos padres jesuitas. famosos por su 

pragmatismo (Arit!s. P.; en Hamlyn. 1960). quienes para conseguir que sus alumnos 

tengan un porte más distinguido. los incitan a practicar. inclusive, ''juegos 

moraJmc:ntc dudosos'". como el box y Ja danza. Además, escribieron tratados en latín 

donde se proponía el valor educativo de la gimnasiu. Entre Jos juegos que 

recomendaban. por fomentar la actividad fisica. tenemos las carreras. Jos salto~ en 

cuclilfas. las escondidillas; es decir. el primer uso que h.izo la educación del juego no 

fue como una manera de aprendizaje. sino más bien como una forma de ejercitar el 

cuerpo. tal como los griegos y romanos. Esta visión del juego educativo aún se sigue: 

manteniendo. especialmente con Jos niños preescolares, que: al adelantar en el 

dominio de sus cuerpos y aventajar n sus compañeros. satisfacen la vanidad de sus 

padres. 

ISO 
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JUEGO Y EOUCACION 

J.J. RoUSS&AV Y LA llSIVIRDICACIÓ!I DEL JUEGO 

Aunque desde el siglo XVII se utilizaban los juegos para enseñar la cronología 

de los reyes o el nombre de los paises, podemos decir, que la técnica de enseñar 

mediante el juego, se originó en el siglo XVIII bajo la influencia de J.J. Rousseau 

(AriCs, P. en Hamlyn, 1960), quien consideraba que los niños no deberían de ser 

enseñados con lecciones verbales, libros o disciplina estricta, sino a través del 

ejemplo y Ja simpatía. En su Jihro "Émile ou de l'education" (1762, en Delval, 1994) 

propone lo siguiente: 

"Los más sabios se fYan en lo que conviene saber a los hombres, sin considerar 

lo qu.e los niños son capaces de aprender. Buscan siempre al hombre en el niño sin 

pensar en lo que es antes de ser hombre"... "comenzad pues por estudiar mejor a 

vuestros alumnos, porque con seguridad no los conocéis en lo absoluto ... 

Emilio contribuye a pensar al niño como un grupo de edad separada con 

necesidades especiales. Inicia el interés por la infancia y por el estudio sistemático 

del desarrollo infantil. 

Rousseau criticó Jos programas tradicionales de educación, ya que fomentaban 

la repetición, Ja disciplina mental y la acumulación de información sin sentido. sin 

saber si esta información seria útil fuera de la escuela; en cambio. propuso que la 

educación se adaptara al niñ.o, que se apegara al desarrollo natural de éste y no una 

curricula rígida. Por lo tanto, dio gran importancia al juego. que es una de las 

características propias del niño. Así, en el sistema de Rousseau, no habría una 

diversión sin instrucción, ni un juego sin beneficio. Este tipo de instrucción, sólo 

puede ser dado por un mentor a pocos niños. el cual sabría aprovechar los juegos de 

los niños para enseñarles, es decir. el niño jugarla lo que quisiera y el adulto, 

comentaría o sacaría algún provecho del juego en cuestión. La posición propuesta 

por Rosseau es similar a la de esta tesis en este aspecto, sólo que esm tesis sostiene 

que el niño no necesita ningún mentor, aprende por el simple hecho de estar 

jugando, y no hay manera de que nosotros, los adultos, sepamos exactamente qué o 
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EL .JUEOO INFANTIL COMO MEDIO DE APRENDIZAJE 

cómo aprendió. lo cual obviamente despierta muchas angustias. mismas que en 

beneficio del niño, debemos aprender a resolver sin prohibirles el juego a los niños. 

Los primeros años del siglo XX, se expandieron los kindergarten y las guarderías y 

como resultado de esto se aceptó el juego como medio de aprendizaje; sin embargo. 

el juego nunca fue considerado como el único medio de aprendizaje para Jos niños. 

Durante la era colonial, regañaban a los niños para que evitaran la frivolidad del 

juego, creyendo que éste era una manera indeseable e infantil de enfrentarse al 

mundo, evitando el juego el niño, maduraría. 

PIOlfEROS DEL -'UEOO EDUCATIVO 

Los siguientes educadores siempre hicieron del juego una parte importante de 

sus programas educativos. sin embargo, se diferencian de la postura de Rosseau en 

que para este, el juego es la forma principal de aprendizaje~ en cambio, para estos 

educadores, el juego es una herramienta entre otras muchas que hace que el 

aprender sea grato para los niños. 

Juan Enrique Peatalozzl (1746-1827), se inspiró en la obra de Rousseau y le 

gustaba ayudar a los más necesitados, puesto que al perder a su padre siendo él 

muy pequeño. quedó expuesto, junto con su madre y hermanos a una vida llena de 

miseria. Por eso, le preocupaba el futuro de todos aquellos para Jos que era incierto. 

A pestalozzi le molestaba las características rígidas de Ja educación de su tiempo, lo 

cual se reflejó en su paso por la escuela. poco constante y reacio a aprender 

ortografia. Para él la educación era principalmente un acto maternal. que debía 

evitar la humillación y la imposición al niño, y que por otra parte. debería de 

respetar los intereses de los pequeños. En su obra, "'El libro de las rnadres" (1803, en 

Diaz-Gonzá.lez. 1985) nombra a éstas como las primeras educadoras. ya que en el 

hogar está la base de la educación, puesto que el trato afectivo y el poder amoroso de 

la madre es lo esencial. Estas ideas las expuso sistemáticamente, aunque de forma 

más ingenua en "Leonardo y Gertrudis" (1787. en Diaz-Gonzatez. 1985), libro muy 

popular que señala ta importancia del hogar y de la madre en la formación del niño. 

Es decir. Pestalozzi señala que la verdadera educación e instrucción se da fuera de la 
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escuela. a través del contacto directo con las cosas, es decir, los sentido~ del niño 

deben de percibir los objetos antes de que se le pongan pulabrus al conocin1iento. Por 

ejemplo, pura que ~J niño pueda aprender realmente que Ja vacn es un mamifcro, 

primero tiene que ver la vaca en vivo, ver como amamanta al becerro, lo cual logra 

integrar mediante la •inn.iidón", que consiste en que las formas del intelecto se 

pongan en cont:acto con todo lo que eslú ni afcunce del nitlo, siendo el juego, el 

principal vehículo puru Ju intuición. El juego es el medio de descubrin1iento que 

conecta al pensamiento con Ja cosa. 

1:isurn b.5. La madre 
ounoro-a '-"1i la rrirnc:ra 
educadora 

Esta tesis concuerda con Pcst.uln,...zi que el .aprendizaje significutivo sr da 

principalmente fucru de la esr.urla, y qur rsto ocurre mediante un proceso ele 

contacto directo qu~ bien poden1us llamar juego. y precisa1nentc, estas son las bases 

de la educación moderna. 

Federico Fdebel (1782·1852). fue discipulo de !verdón. Instituto formado por 

Pc::stalozzi y cuna de los educadores modernos. desarrolle> el kind~rgartt:n {j1:1rdin de 

niños) como el resultado de una necesidad social y familiar. Parn él. Jn actividad es el 

principio fundamental del aprendizaje. Su n1étodo es nutural y activo, por Jo qu~ usó 

u.1 juego como medio educativo, yu que considc::raba que hay que tomar en cuenta la 

naturaleza de la infancia y su t!Spontaneidad. En la práctica de Froebcl, toda ncción 

cstii en función del niúo. puesto que considera que la autoridad nl frenar In acción 

~spontitnca del nitio. impide su nprc::ndi7..aje. Aunque se respeta el desurrollo del 

niño. :-;r scg,uíu restringiendo su ck·sarrollo n1oral. ya que se le serlalaba Jo .. bueno y 



lo malo". Su progrnmu inclu~ • .-e c1:tncioncs y juegos que llama "de ma1ni1". En el 

sistc:mu. ele Proebel. el niño no se entrega al juego libre? pero lus actividudes fueron 

clt."rivndas del juego nu.tural que t•l observó en los niños campc:sinos a1cmun.cs. 

Utilízn.bn nbjCtos con10 bloques de n1adcru, bolos ch~ estan1bre que Cl lltunaba. 

"rcgnlos .. e impulsu u los nitios a hncc-r manualidadC"~. que él llarna .. ocupocíones•. 

Tnnt.o los ''regalos" ccuno las ·ocupacinn<-•s'", se pro~ramaban siJ.,tuiendo dos criterios 

bftsicos, el dt."snrrollo del niilo y su personalidud. I-l..1c el primero en tratar de 

con~cninr la curriculi1 cnn las ncccsidadc.-s del nif10 (Znpntn. 1989). 

Fiµ.ur:1 ~.<> l'rncbd 
1.:11111~•• la c,•,tucación 
1.·rc.·;11i.lo c.•I J..mll .. •rj!;irtcn 

Maria Mont.essori ( IH7<:l- 19S.2), nos 1nuc...•stra el pnso de ideas gcneruk·s a 

sisten1as y tCC"nicas de- trabajo 1nús t.·specilic~1s. Actualmente su sistcnu.l se siro?;uc

ap1ica11do. Ella hizo c!nfasis en la diíerencin que existe• cnu-c el niño y el adulto, lo 

cunl st• nhservH r•n el rnntt.·riul, lus n1uebh.·s .\"espacio que~.._. usan c..-n su sitttt~tna. 

fí~ur-.t <í.7 Con n1oltcrial.:~ 
Je ~u t.anw.nu. lo'!ii 11H\l1.,. 
pucc.lcn nwnc.iarl~ nlt.:jtir 
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JUEGO Y EDUCACIÓN 

Extrajo los elementos esenciales de su método del juego natural, ya que 

consideraba que las restJ;icciones absurdas de los padres y educadores afectan la 

espontaneidad del niño, el cual tiene por característica principal, el necesitar mucho 

cariño. Este sistema subraya cuatro principios fundamentales (Zapata, 1989), a 

saber: 

1} El principio de libertad. 

2) El principio de actividad. 

3) El principio de vitalidad. 

4) El principio de individualidad. 

La forma en que el niño capta y recrea el mundo externo es a través de las 

actividades fisicas y el movimiento. Por lo tanto, el principal deber de la escuela, es 

brindar un ambiente adecuado que fomente actuar con libertad, de la misma 

manera. el .material y los juguetes deben respetar las necesidades de los niños, para 

que así. pueda éste desarrollar ~u individualidad. El papel del movimiento va más 

allá de Jo meramente fisico, ya que está en la base de la construcción de la 

inteligencia, la consciencia y la expresión del yo, puesto que pone en contacto al 

intelecto con el mundo. 

El educador en el sistema Montessori, no interviene directamente, sino que 

estimula, aunque también puede persuadir. Considera que toda ayuda sólo sirve 

para detener el desarroJlo. Este método se apoya en el Asociacionismo, y la 

construcción del conocimiento va de lo concreto a lo abstracto. Su fin no es 

instruccionat. sino formativo, teniendo por ideal a una persona creadora, madura y 

feliz. 

En este sistema. la libertad del niño es muy apreciada, entre más inestructurado 

sea el juguete, más fomentará el desarrollo de las capacidades del niño. El juego no 

es el medio, sino el resultado de Ja conquista que el niño hace de su ambiente; es 

decir, el niño no juega para aprender, sino que. gracias a que ya aprendió es que 

puede disfrutar de la "bendita edad de los juegos". Con Montessori, se comienza a 

hacer una lectura moral del juego. ya que considera que debe de haber un tránsito 
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entre el juego y el trabajo. y también cataloga algunos tipos de juego y juguetes como 

responsables de afectar para bien o para mal el carácter de los niños. por ejemplo: " 

en los paCses en los que la industria del juguete no es avanzada. los niños son más 

tranquilos. sanos y alegres, imitan las hazañas y las actividades de los padres" 

/Zapata, 1989). 

Al sistema Montessori. más que el niño aprenda. le preocupa que el nii'io alcance 

un ideal, por eso, Froebel y Montessori difieren ya que cada uno tenia diferentes 

puntos de vista sobre la naturaleza del conocimiento y los fines de Ja educación. 

Froebel era idealista. quería que los niños comprendieran ideas abstractas. que 

aprendieran a crear cosas bellas, ser responsables, morales y fueran 

armoniosamente humanos. En cambio. Montessori era materialista. quería que los 

niños aprendieran a reconocer e identificar las características de los objetos para que 

así los niños pudieran absorber mejor el orden de la naturaleza. (Saracho. 1995). En 

ambos sistemas se eliminó el juego libre de los niños, entendido éste no a la manera 

de Montessori, para quien lo libre significa •juego guiado con fin creativo". sino como 

juego, cuyo único fin es satisfacer el deseo del niño por jugar. 

Decroly (1871-1932). médico y psicólogo. Consideraba que la educación debía 

adecuarse a las leyes del desarroJlo infantil. para que de este modo, pudiese ser rnás 

integral. Junto con Moncharnp (Zapata, 1989), escribió "la iniciación a la actividad 

intelectual y motriz por los juegos educativos". La idea principal de este libro. 

consiste en sefialar que desde un punto de vista psicológico, antes de los seis años, 

la actividad especifica del niño, es el juego; señalan: 

"El juego es sobre todo en lo que el niño difiere del adulto. el niño juega 

constantemente. cuando tiene sueño. comiendo, paseando. haga lo que haga siempre 

juega ..... 'Jugares sinónimo de vivir" ... "el niño juega mós cuantas más cosas le rodean 

con las que puede jugar ... 
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Paradójic:o.n1cntc, aunque scñn1u lo adecuuci6n de tu c_du_cnc~ó~ ";'l <l~s.urrollo 

infantil y considcru omnipresente:: alju~go en ~ste. su.programa educativo deljardi.n 

de infancia, sólo contemplo. a los juegos libres y did_ácticos como. un .recurso colectivo 

pnra n1nntcncr a los nii\os ocupudos Ni lerminun.sus l_ub~rc:s untc::s.qu~ los demás._,; 

Mientras que otros .educadores, t-ra.tnron de ha~cr del juego. l~ bas~, de ~u 

sistcn1a, Dec1·oty. sólo los acepta como unu. uctividnd cxt.ru, nnte la .que se debe de 

condescender pura que el niño aprenda:_ por ejemplo: .. si. s~ quiere que un 11irio 

progrese en la escuela. se le debe de sarisfacer su tendencia a jugar"'. 

Si otros autores considerurun que el juego de ulgunu forma crn un n1~diu para 

nprcndcr. Dccroly. lo ve como una nccesidud del niño de la cual prcscindirit éslt: 

n1ccliantc su pnso por los .. Centros de Interés". par.u usi llcgur dc lus n~cesidadcs al 

conocitnicnto. Como upoyo:t su 1nCtodo en In psicologia de la gcstnlt. considera que los 

procesos que llcvnn al conocilnicnto, son el unálisis y la sintcsis. De cstu .mnneru .. 

llevu u los niilos a adoptar una forn1u de pcnsu1nicnto, que si bien es cierto, es muy 

vúlida. es rnús propiu ele los adultos que de ellos; es por cst.• mnlivo, que cl jUcAo en 

su sistema. c.•s ulgo que se cic.-hc de superar. Su sistemi.i t:s vnlio:su. porque Qntc una 

cducnción mcrnodst.icu y repctitivu. di=t la altcrnutiva ele un pensamiento uctivo, en la 

cual los contenidos no cst.t~n separados. sino que se intcgrnn por t.otnlidadt:s; por 

ejemplo: unte los mC:-todos de cnscñnnzn de lecto-cscrituru .silúbicos, , Dccroly 

propone el in1."'todo idco·visual. qur consislc en reconocer la frase entera, lucg? l<:-s. 

palnbras. y por últin10, las lctrus. Por utra purle .• en. rcluciün con el juego cducatiyo, 

es de lns prirncros en corrL"lacinnur tipas de juegos pcffa ensetiar o clesarrollar 

lrul.Jilidndes específicas: p<ff t.•jt:rnpJn: la aPtitud motriz, o la iniciación adcmét-iCD. La 

conc~pción actual del juego en los sistemas educativos, es casi In misn1n que: Ju dt:: 

Decn>ly. 

1'1!!ur-;1 h 8 Dc~r-ol) ,...::1.u.:ionú 
jUl"}!l~ l:'"J'L"'CUico~ 
li.ih1Jid .. ;..uk~ c~pL-..::ili.::n:io 
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Cele•tln Frelnet: (1896-1966), fue uno de los grandes críticos de la educación 

t.radicional, que él denomina .. escolástica ... Su concepción de la educación. es que 

Csta cleberin seor para el pueblo y por el pueblo, es decir, criticó a la institución 

educativa como estructura de poder, y por lo tanto, consideraba que la escuela 

debería de ser una continuación de Ja vida fnn1ilinr, y una extensión de la comunidad 

n In que pertenece el niño (Zapata, 1989). El maestro en lugar de fomentar el 

escolástismo, que se caracteriza. por el conocimiento teórico y no por la práctica, por 

la docilidad, el orden, In disciplina, la jerarquía, el castigo, la memorización, lu 

verborrea y In pasividad, debe de íomentar que el niño vh·n la escuela como un ente 

activo y solidario, tanto con su realidad con10 con su fnn1ilin y entorno (Jin1encz. 

1985). Durante la segunda Guerra Mundiul. preso en el campo de concentración de 

Vichy, escribe la "Educación por el Trabajo .. ( 1939. en .. JimCncz. 1985). cuyo 

protagonista de nombre Mateo, encuentra en la vida simple y cotidiana. motivos de 

reflexión filosófica profunda. En "7os dichos de Mateo··. emprende una reflexión critica 

y un desafio a la institución educativa, mostrando que el aprendizaje, se origina en 

los aspectos sencillos de la vida que encierran un gran significado. por ejemplo, el 

juego. 

Frcinct habla del ··escolastismo" como de un síndrome paralelo al 

•hospitnlismo• de Spitz. Si en el caso del hospital. los niños se enferman de forma 

irreversible por la falta de afecto y de cari1)0, n pesar de estar bien alimentados y 

reposados: en la escuelo, ocurre algo sirnilnr, aunque u los niños se les den 

conocimientos de entidad, al estar separados de su medio natural y de sus familias. 

el conocimiento que reciben. es estéril, yu que el conocimiento de la escuela sólo es 

válido dentro de ella misma. 

1-"igura 6.9 El cscnlas1ismu C"n 
la cdU&:4Cil\n Olrr' 
manifestación dd cun-iculum 
uc:ul14.• 
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Puru oponerse a esta situación" adopta 30 princ1p1os; que denomina 

inuariantes pedagógicas (Znpnm. 1989). y que de forma general. proponen el respeto 

a la individualidad y u Ja personalidad del niño. HacC' del trabajo el e-je de- NU método. 

ya que considera que el conocimiento no se dn por la ro?..ón. sino por lu acción, la 

e.'\:periencia y el ejercicio. cuyo fomenlo es el fin de Ja escuela. El trabajo debe de 

adaptarse n lns necesidades dt!l niño. formando de esa manera, el trabajo-juego, 

actividad que integra Jos fine~ de tu educución. pensadas en función de la 

colectividad y no de las estructuras de poder. y las necesidades del niño, entendido 

éste corno diferente al adulto. yn que posee mús potencial de- vidu. y pur lo tanto. 

juega mas. 

El Trabnjo-ju.eoo incorporu la nlegria y vitalidad del juego a la actividad 

colectiva. dando lugar actividades tales como las conferencia~«;. los contratos de 

trabajo.. la toma de decisiones gn1pnlcs. la imprenta y ta cooperativa. Freinet. 

considera que el trabajo-juego se dn en ausencia de un trabajo verdadero en los 

nhlos y le D)"Uda o. sentirse útil en tu suciedad, e$ un sustituto que se le proporciona 

al niño para satisíaccr su necesidad de aportar a la colectividad. 

Fi¡;ur.t. (1. IO Trabaju·ju"-t;u. 
una "'º'""'""'4t Jfo! 1:n:im:t 

A pesar de lo interesante que puede ser este sistema, parece que Freinet no 

puede conccptu.aliz¡-1.r al juego cotno una nctividad cuyo único ·fin cs. 8atis·racersc asi 

mismu .. bajo el concepto que siempre hay que ser útil a la soC:i~dad, · hacC. dCt juego. 

un sustitt.Ho de lo que es el tro:tbajo en los adultos. Si bien los nh',.oSJueg.ún a a)---Udar. 
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su moth:ación 'consiste· más en Kentirsc grandes e iguales n los adultos, que en 

ayudar a- otros. Para los· educadores modernos. el juego refleja los impulsos 

naturales y libres del niño y difiere del trabajo en que está motivado intrínsecamente. 

Las ideas de Freinet, son antecedentes de .<:tlgunas formas de juego educativo que 

suponen que el lin del juego es prepara ni niiio para la vida udulta, tal es el cnso de 

espacios de juego como la Ciudad de los Niños. 

EL JUEGO EN LA EDUCACIÓN ACTUAL 

Para pla.tl.tcnr el papel del juego en la educación nctuul, no olvidemos ~cñnlar 

que hasta hace poco .. el juego era ajeno a la cducnción. y si bien, alguna actividad 

lúdica se usaba de rnancru educnthtu. esto no se debía a. las caracterfsticas 

intrinsccus de dichu actividad, sino mús bien, o lu manera en cómo ésta era 

empleada. aprovechada o elevada a tu categoría de complemento educativo o de 

actividad de rcnfirmn.ción de los conocimientos adquiridos previamente mediante los 

Humados recursos formales, y que siempre eru prescindible (Gonzólez, 1981). 

El uso del juego se hizo muy frecuente en la educación preescolar. ya que 

durante esta. etapa de la vida del niño. el juego es lu actividad primordial. y en vista 

de que no se puede forzar a Jos niños preescolares n abandonar el juego. comenzó u 

admitirse en los progrnmas educativos bajo el pretexto de ser un recurso útil para el 

desarrollo de las íucultades p!<dcomotoras. No obstante. las a.portncioncs de los 

grandes educadores, la curricula oficial. les hizo poco o ningún caso. y asi el 

educador, en lugar de reconocer ni juego como una forma de aprcndi?..aje, escogió, 

censuró y adaptó diferentes tipos de juego que le sirvieran pura transmitir 

contenidos específicos a sus alumnos, es decir. la instituciór\ educnthm .• terminó. o 

fin de cuentas por dominar al juego, y lo utilizó para eu~plir con los fines ocultos de 

Ja educación. 

Actualmente, .bajo el concepto de educación prccscolnr. se entiende "aquella 

que se imparte o recibe antes de la escuela .. (Ccbriiln. et al. 1984). Antes de que surja 

el concepto d:c una educación que se imparte antes de la escuela. debieron de haber 
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surgido locales a los acudían o llevaban a los niños y que no estaban enfocados a la 

educación. 

Durante la época de la Revolución Industrial. toda la familia, incluyendo a los 

niños. se incorporó al trabajo. pero. con el progreso de la legislación, los niños fueron 

desincorporados del traba.jo. no así sus madres, por lo que surgieron locales que sólo 

cuidaban a los niños mientras sus padres trabajaban. es decir, las lJa.niadas 

"guarderías" o ··estancias infantiles", corno se les conoce en la actualidad. En México, 

estos locales donde se guardan a los niños. surgen por iniciativa del Estado para las 

madres burócratas (guarderías del IMSS) o para evitar que los niños vagaran por las 

calles (guarderías en Jos mercados, los actuales CENDIS). Podemos observar que el 

origen de la educación preescolar consiste en el deseo y la necesidad de juntar a todo 

un grupo de edad en un lugar específico con el fin de que no dieran problemas. hasta 

que sus mamás estuvieran libres para ir por ellos, y así pudieran continuar 

cuidando de ellos. 

Figura 6.11 Disposición 
del espacio de un CENDI 

En un principio, ~stos Centros se parecían más a los orfanatos que a las 

escuelas. En Inglaterra. por ejemplo. estaban anexas a las fábricas y eran una 

prestación social que se consiguió como resultado de los esfuerzos de R. Owen. Por 

una parte, había quienes proponían que las guarderías funcionaran como un 

sustituto de Ja educación proporcionada por Ja madre, y por lo tanto, deberían de ser 

similares al ambiente familiar. Por la otra. hubo quienes vieron en estos centros una 

forma de iniciar la educación antes de la escuela de una forma sistemá.tica, entre 

ellos, F. FrOcbel 1 creador del .. jardín de infancia'". 
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Actualmente, aquellos niños entre los 6 meses y los 6 años de edad. que 

reciben educación preescolar. pueden estar bajo dos grandes sistemas: 

1) Aquel que imita el entorno familiar y que se preocupa más por el desarrollo 

afectivo-emocional del niño y que no pone énfasis en contenidos específicos, y 

2) Aquel que anticipa y prepara al niño para su desempeño escolar. y que hace más 

énfasis en el aprendizaje de contenidos especificas. 

No obstante esta distinción. en la práctica es dificil diferenciar a qué tipo de 

sistema se suscribe cada escuela, generalmente están mezclados, y el primer 

sistema. se aplica a los niños más pequeños. de lactantes (6 meses a 2 afies) a 

maternales (2 a 4 años). pero con un fuerte énfasis en el segundo sistema. que es 

casi la totalidad de lo que recibe el niño preescolar (4 a 6 años). En conclusión, 

desde que el niño entra a estos Centros, se ve ya enfrentado a un currículum con 

contenidos específicos que tendrá que cubrir. El segundo sistema ha prevalecido 

sobre el primero. y esto. por supuesto, ha dejado sus marcas en la forma en que el 

juego es pensado en la educación preescolar actual. 

Así. si se piensa a los espacios preescolares como una continuación de la casa, el 

juego que se utilice en ellos como herramienta educativa, servirá principalmente 

como un medio de intercambio afectivo que promoverá los lazos emociona]es entre 

los niños y los educadores que cumplen la función de sustitutos de los padres, por 

lo cual. es más probable que el juego se seleccionará según las preferencias de los 

niños. En cambio, si el espacio preescolar se concibe como un antecedente de Jo 

escolar que supera Ja formación familiar de los niños, los juegos serán impuestos por 

el educador. según convenga a los intereses del curriculum y ideal del desarrollo que 

se tenga del nifio. 

En esta edad tan temprana. habrá que considerar ¿qué es más importante?. que 

el niño se sienta feliz y activo, así como amado y protegido o que el niño aprenda 

muchos contenidos que de todos modos aprenderá más adelante, sólo para 
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satisfacer la vanidad de los padres pagando el terrible precio de sentirse presionado e 

inseguro en el ambiente escolar (Dolto. 1991; en Esquive!. F. 2001). 

De esta forma, las actividades infantiles se volvieron mecanizadas, y los juegos. 

que para los grandes educadores, que como ya se vio, eran una vía privilegiada, se 

volvieron métodos para controlar a los niños, ya que se podían utilizar para premiar 

o para castigar su obediencia. En mucho casos, el juego perdió todo su valor 

formativo en el ambiente preescolar; aparte. algunos educadores que no saben 

reconocer el valor del juego. se sienten muy poco dispuestos a jugar verdaderamente 

con los niños. puesto que ellos aprendieron en sus años escolares. que jugar no es 

una actividad provechosa (González. 1981; Esteva, 2001). 

Por otra parte, en cuanto a las relaciones de poder dentro del aula, el juego libre, 

al dotar de más independencia y confianza al niño, trae como consecuencia, que éste 

necesite menos de los adultos, y en consecuencia, va a prestar menos atención a los 

educadores, perdiendo éstos el poder sobre los niños. Así, gracias al juego libre. el 

niño preferirá aprender mediante el juego lo que es interesante para él antes que 

prestarle atención a las cosas aburridas que los educadores trataran de inculcarle, y 

por lo tanto, como reacción lógica, los educadores, para poder cumplir con sus 

objetivos, impedirán que "el niño pierda el tiempo jugando ... 

Algunos educadores. interesados en el bienestar de sus alumnos tratarán de 

lograr un arreglo, tomando en cuenta las características e intereses del niño para 

poder enseñarle Jo que el currículum les pide. La solución mas pertinente, que 

consiste en adaptar el curriculum a las necesidades del niño. es decir, respetar el 

juego, aún no puede darse porque hay que cumplir con Jos requisitos de la gran 

maquinaria educativa. contra la que no se puede hacer nada. Es por eso, que en Ja 

reforma del sistema educativo, el juego siempre estará en segundo término. ya que 

no es posible adaptar eJ curriculum al niño. aunque se ha observado (Holt. 1977; en 

González, 1981), que éste aprende mejor cuando aprende lo que él quiere y cuando él 

quiere, solamente guiado por su curiosidad y no por la obligación, los planes 

educativos no han podido aprovechar esto, porque no se trata de que el niño aprenda 
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mejor. sino que aprenda Jo que el programa marca. La única solución posible. es que 

a la par de la educación de la escuela y sus juegos educativos. se le permita al niño 

aprender jugando lo que a él le interesa en espacios propios. tales como la casa o los 

espacios de juego. y por su parte. dentro del salón de clases, si las condiciones son 

propicias. se deberá. respetar lo más posible el juego libre. 

Observemos más de cerca cómo se organizan las actividades educativas de tos 

preescolares. en primer instancia. analicemos el ejemplo de la educación preescolar 

en España (Cebrián et al. 1984). 

La educación preescolar española están en función de objetivos, que son: 

a) Desarrollo de las capacidades intelectuales. 

b) Formación de una actitud optimista. 

e) Formación de una actitud religiosa. 

d) Preparación para Ja Enseñanza. General Básica. 

En resumen, al igual que en Ja antigua Grecia, se busca formar buenos 

ciudadanos. por lo que también se promueve la formación de hábitos de limpieza, el 

desarrollo de Ja personalidad, desarrollo de la actividad social, desarrollo de la 

aptitud de la comunicación y su autoconocimiento. 

Para lograr tan ambiciosos fines, se buscará que las actividades de los niños. 

tengan un carácter lúdico, que sean flexibles y que sirvan para múltiples propósitos. 

En pocas palabras, se buscarán que las actividades de Ja escuela imiten al juego 

libre infantil; sin embargo. estas actividades no son todo lo libre que se propone, 

puesto que tendrán que cumplir con diferentes rubros; por ejemplo: 

a) Desarrollo del lenguaje. 
b) Cálculo. 
c) Observación de Ja naturaleza. 
d) Educación fisica. 
e) Manualidades. 
f) Música. 
g) Biblioteca. 
h) Pintura. 
i) Juego 

. · ... / .. 1 
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Es decir., en el modelo español. se considera al juego como unn .. actividad_ ~u.ls. 

cuyo fin principal es brindurlc cspurcimicnto ul niño. no se.le pic:n~t como la base de 

todo el sistema de enseñanza.· Conforme. los niños van creciendo, se va volv~cn~o 

1nós necesario. controlarlos, por lo que. en primer instancia, se trotnrú de que el niño 

preste más atención. evitando las peleas entre ellos, se les inculcarán hábitos y se 

les prescribirá más actividades paru no dcsnprovcchur sus potcncia~id~dcs .. 

(manualidadcs. construcción con bloques,. juego libre). Poco a poco se les orien~ró_ ni 

trabajo y a Ja escuela, en pocas palabras. el educador traLarll de ir adelnntt! del .niño 

para anticipar sus movimientos y aprovechnr cualquier momento para cumplir con 

los objetivos educutivos. 

En México. el Progruma Nucionul de Moderni7 .. ución Educativu (Oarnboa. 20~1), 

utiliza de fonnu prolificn el juego y las actividades educativas, corno hcrrnmicntns 

que facilitan y hace nuis agradable el aprendizaje. No consideran que el juego por si 

rnismo sea una forn1a de aprcndi7.ajc, más bien, utilizan cJ juego como una manera 

de ser mas atractivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El modelo mexicano, se divide en varias i1rcns. algunas relacionadus con el 

intelecto (lenguaje y mntcmitticas); otras se relacionan con el desarrollo psicológico 

(psicomotricidnd); y por último, también se fomenta el conocimiento del entorno 

(rcl;wdón con In naturalc::r..n). El pnpcl del educador consiste en enfocar las 

experiencias del niño, pnru usi, ubstrnC"rlos y producir conocimientos. que scrvirári 

corno prccurrcnles de. la educación escolar utilizando el jur:go como herramienta 

fundnmcnU.tl, que posibilita este nprcsturnicnlo. Lus úreas que se .cub·~~~~~ :;¡¡,"; ln_s. 
- , .... .,. :-;-:.: • °"..'~' .• ,,. 

siguientet-1: 

. . : . 
t) Lenguaje ( prepara lu lecto-escritura): entre los juegos que utili7..nn, estú.n lás 

rin1as 1 cuentos, tea~o- guir~ol. entre otros. 

2) Mciternáticas (pr_cpl'.lrn_ el pcnsumiento lógi~o y el domini~ matcmótico): utili::r.n 

entre otras cosu~. u.ct~'!ida~es. d~ c:tnsi~cación, discrin1innción, y asimiluci6n. 
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3) Psicomotricidad (prepara el control del cuerpo y la precisión de sus movimientos 

que serán necesarios en su desempeño escolar): utiliza actividades. tales como 

rodar, gatear, saltar, etc. Así como armar rompecabezas, meter y sacar, ensartar, 

etc. 

4) Relación cott la naturaleza {prepara el terreno para el conocimiento de los otros y 

de su entorno que están en la base del conocimiento científico): las actividades 

con las que se cubren este rubro, son lus visitas, pláticas, consejos, 

recomendaciones, etc. 

5) Sensibilidad y expresión artística (fomenta la capacidad creadora y el nionejo de 

materiales en los nilios). Lns técnicas que comprende es el dibujo, modelado, 

pintura, colage, etc. 

Figura 6.1~ Las rondas 
,.nn U!iadaS para cs1i1nulnr 
d dcs.-.rrc.1110 dc:I lcm¡;uajc,: 

El modelo mexicano, a comparación del modelo español, se enfoca más al 

desempeño y al fomento de la instrucción. que a los aspectos educativos; es decir, en 

México, lu educación preescolar busca formar alumnos competentes, mientras que: el 

modelo español, busca formar alumnos correctos, decentes y respetuo8os. 

La propuesta del argentino Osear Zapata (1989), Je otorga importancia al juego 

dirigido como una hc::rramicnta educativa, y ademe.is, considera que el juego libre es 

un elemento fundumcntal para lo forma~ión integral del niño. Él opinn que los 

objetivos c::ducativos, sólo pueden realizarse si las actividades que se proponen para 

nlcanzarlos, son juegos basados en el "iovimiento. Propone que por n1cdio de In 
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ejercitación, el niño logra el dominio de los movimientos de su cuerpo. lo cual lo dota 

de seguridad, que le dará libertad y le permitirá. gozar de diferentes juegos. Que logre 

dominar su cuerpo en acción, es el resultado de una integración entre su experiencia 

fisica y su vivencia psicológica. Su propuesta tiene el mérito de integrar las 

necesidades del niño sin descuidar los fines sociales que reclama la institución 

educativa. Para conseguir esto, toma una postura interesante con relación al juego 

libre, el cual define como .. aquél que el niño realiza de fonna libre y espontánea sin la 

participación o imposición de un adulto ... El educador ante el juego libre, deberá de 

facilitarlo, proporcionando el tiempo, espacio y material necesario. Estos juegos 

tienen un gran valor educativo, ya que al fomentar el autoconocimiento del niño, 

desarrollan su inteligencia y amplia sus conocimientos, lo cual podrá poner más 

adelante, en servicio de la educación formal. 

Para Osear Zapata, el juego libre y el juego educativo, deben de coordinarse en 

cualquier actividad educativa, ya que éste último, favorece el aprendizaje de la 

disciplina escolar, puesto que está relacionada con el dominio del esquema corporal, 

de las nociones espacio-temporales y del espacio gráfico. El juego psicomotor 

enriquece y corrige el lenguaje, la coordinación visoffiotriz, la lateralidad y la 

motricidad en general. Para este autor. la educación preescolar es fundamental, ya 

que se considera como un periodo preparatorio para el aprendizaje de la lecto

escritura. y facilita además, el aprendizaje de las matemáticas, así como una buena 

adaptación emocional al ambiente escolar. Esta visión es muy atractiva, ya que está 

en la base de muchos proyectos educativos actuales, por ejemplo. '1as estancias 

infantiles com.unitarias". 

Es muy importante señalar, que aparte de los beneficios que el juego tiene con 

relación al esquema corporal, el juego libre le permite al niño alcanzar un 

conocimiento del mundo y de su funcionamiento que va más allá del conocimiento 

que recibirá en la escuela. Este conocimiento, tiene más que ver consigo mismo, y 

por lo tanto es más dificil de evaluar, e incluso de percibir que el conocimiento de la 

escuela que tiene más que ver con contenidos específicos fácilmente evaluables por 

el educador. 
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Una propuesta más reciente y que está más al alcance de Ja población en 

general. son las "estancias infantiles comunitarias" (Garza y Romero. 1999). que son 

el resultado del trabajo con el Sistema de Educación Integral Popular (SEIP). Este 

sistema tiene por base de todas sus actividades, el juego, tanto libre como educativo. 

y sobre todo, otorga mucha importancia a Jos intereses y necesidades del niño. Por 

ejemplo. en la etapa preescolar, las actividades que realiza el niño a diario, se dividen 

en tres momentos: 

1) El trabajo individual y de equipo, en donde se propicia el desarrollo personal. El 

niño elige libremente qué actividad va a realizar y qué materiales utilizará. Esto lo 

puede hacer solo o en grupo. Se respeta sus intereses, su ritmo de trabajo, así 

como las veces que quiera repetir la actividad; es decir, se le permitirá al niño, 

que juegue libremente y sólo se le prepara el ambiente para que pueda hacerlo. El 

papel de Ja educadora, consiste en observar al niño e intervenir sólo cuando sea 

necesario, es decir, cuando el niñ.o se lo pida o cuando tenga que trasmitir alguna 

tecnología. 

2) La comida y el juego libre, donde los niños aprenden de y conviven con Jos otros. 

El juego se da libre y espontáneo. Las educadoras sólo se aseguran de que las 

condiciones sean idóneas. y aunque no les niegan su ayuda a Jos niños, no 

intervienen para modificar un juego, a menos de que ellas propongan un juego 

que deseen jugar junto con los niños. 

3) Trabajo de grupo. Aquí las actividades ya están planeadas por la educadora. y 

más que buscar un objetivo curricular, tendrán por objeto, la construcción de la 

persona social del niño; es decir. el niño aprenderá a escuchar, dar su opinión y 

aprender de sus compañeros. 
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EL JUBOO Y LA &DUCACl6• PIUVADA 

Como se señaló. la educación es un acto politicot los Estados buscan crear un 

sie.tema educativo que les permita uniformar y adoctrinar a sus futuros ciudadanos: 

en el caso de México. después de la Revoluciónt se trató de crear un sistema 

educativo nacional que unificara ul puis.. se hizo del magisterio un apostolado. la 

educación tendía a ser laica. e inclusive. atea corno el nuevo estado mexicano; los 

contenidos y objetivos se enfocaron a la población rural. para dar paso después a 

una educación urbana y popular, donde el culto a la par.ria era fundamental; sin 

embargo, los contenidos se descuidaron, provocando por una parte, que no hubiera 

continu.idnd educativa. y por otro parte, que In calidad informativa de Csta, fuera tan 

pobre que los particulares, con recursos económicos, buscaron unu educación de 

mayor calidad. surgiendo de esta manera, la educación .. de paga... que en un 

principio, fue confesional (religiosa), pero que rné.s adelante, con la laicización de Ja 

sociedad, esta siendo sustituido por una educación de alto rendimiento, que utiliza 

las novedades educativas y pedngógicus como un gancho comercial, escuelas que 

saturan la curricula. ya que los padres suponen que entre más clases (por superflua 

que puedan ser), la educación de sus hijos será de mayor calidad (Krauzc, 2001). 

La educación preescolar, al no haber sido tomada en cuenca por el Estado 

durante mucho tiempo. fue de las primeras en ser monopolizada por la educación 

"de paga"", que runciona y se mnneju como negocios, presionando al niño para que 

rinda mñs. puesto que esto erróneamente se cree que es un reflejo de la calidad de la 

escuela. A quien no Je gusta que su hijo preescolar sea más inteligente y "vivaracho" 

que los demás niños de su edad. Los sistemas preescolares de '"paga" atraen client.es 

prometiendo que sus educandos van a tener un desarrollo mas temprano, y para 

conseguir esto, utilizan el juego y la esrirnulación temprana. 

La franquicia Gymboree, e:oo un buen ejemplo de la educación preescolar 

privadu. De entrada, diremos que es sistema caro para los cstú.ndarC"s de lu 

población mexicana. En su pñginn de intemet (~=-..,.~~l:?· ... _t_~~~~-x!_. señalan que 

fue fundada en 1976, por una madre interesada por Ja educación de sus hijas, 
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nctuatrncnte. tiene más de 350 frnnqulcias en todo. el mundo, y ·sólo :en. México 

cc>nt.t'ln-&o:s con 40 de ellus. Aunque su prog::-.umn se buso. en el juego. quienc~ lo 

diseñarot1, ·no· fueron U:ticamcnte psicólogos. sino también ¡diseñad:> res industrialc!s 

y capodtadon:s!. c{ue:- van cnti-cgnndo por paquct.cs mC"n5uaJcs , los objetivos a 

alcan7..ar por cada unO: dé sUs fra.nquic:~as. sin explicarles cómo. 

Si noS detencm.os eri· esta franquicia, no es por sus aport.uciones al campo 1.dcl 

juego en la educación~ ·sino.porque NU filosofía de mercadeo cxplotu el juego.irl.fantil 

como un~ (ormn. de ·vender la i!usión de \\na mejor educ.ució:i. porn :os niños. Desde. 

el mismG itoinbre, "Gymboree .. no sugiere un sistema cducE.tivo. t>ino más. bien· un 

gimnasio CKym) en el cual, el niño cual un ntleta.. cumptir..l con el .anhelo ,olimpico 

"'l":\á.s aJrc; .más rápido, mas fuc:"'tc",: es decir, no ~C' tratu de que el ni:lo aprenda-a.: su 

propio ritmo y según sus intereses, se trata que el niño sen. el mejor para urgullo,dc 

sus padres~ obscntcmos los lcrr.as de cada un1'l de los niveles en loN cU31cs se, divjcJc 

el progiama: 

• .. voy crecer sano y fch"" en cunngym .. 

''conoce más E.cerca del niño de bab~gym .. 

··1ni prj111er solito lo hice C"n c..vmborcc r 
.. en gymboree ll nprcr.di qué CK nrriba y qué cS abajo'" 

.. uycr fai n la Juna y regresé en mcdin horu en ru1mb:">rcc JJJ"" -.~-, 

"me c~toy preparando para las olimpiad~s del ful.u.ro cn·ID"'ingritd"' ··; :.::.; --· 

Aunque este sistema Lrntu de basar:se c:n el juego". ai qucrer ·quC!Cl niño,:desarroUe 

todas sus cu pacido.des a:i tes que los otros. dcj¡;__ poco ~paCid p~niJ _Cl jUCgo "; li b~c.' y· de 

cs:.a forrn.:1, aunr,uc de otn' mnncrn.. tcnnina hacie_nd() ·10 -~iis'fné;.-qüc- la.S eSé:ut:tas 

tn:.diciouales. inl~ibc t.~l dc:sco de conoc.mic:-nto y la iniciativri.~dCl niñ~, -pcróº.con 'un 

co:iisidcrable- costo cconórnic.-<.> p.:in1 los padres. 

Hgur.1 6.1.J hl.:ulugl.w die 
l)"ml'Mtn=~. 1n sloµn 
)11bla mí•~ 4•c= mil 
r1l11hr"'' 
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ESPACIOS PARA EL .JUEGO 

En las comunidades pequeñas, los niños pueden pasar la misma cantidad de 

tiempo tanto en la calle como en su casa, y esto se debe a que. para ellos. no hay 

diferencia entre la calle y la casa. Lo que hace que nosotros distingamos entre estos 

dos espacios, es la peligrosidad que actualmente existe en las ciudades; en cambio, 

para los niños de las comunidades pequeñas, la calle no es un espacio ajeno y 

peligroso. sino que es una parte de su familiaridad; es decir, el niño, tanto en la calle 

como en Ja casa. siempre está. con amigos y conocidos, y esto. por supuesto. 

determina la manera en que son educados. En estas comunidades. Ja educación 

preescolar asociada a un local o a una institución en particular , no es necesaria, ya 

que los niños nunca dejan de estar bajo el cuidado de algún adulto que los conoce y 

protege. por lo tanto, al jugar fuera de casa, el niño aprende de él mismo y de su 

entorno, de su interacción con los otros y de la naturaleza. En consecuencia, la 

oportunidad de jugar fuera de casa, le proporciona al niño un conocimiento muy 

preciso de lo que es su realidad y vuelve innecesaria la ed ucación preescolar formal 

(Frost, 1997) . 

Paradójicamente, uno de los efectos del aumento en la densidad de la 

población urbana, es el debilitamiento y la extinción de las redes sociales que 

protegen al niño y que le permiten jugar y aprender con los adultos y pares con los 

qqe antaño salia compartir espacios comunes, es decir, aunque el niño urbano 

contemporáneo esté en contacto con más adultos y con más niños, se encuentra más 

so1o porque no sólo no los conoce, sino que inclusive pueden ser potencialmente 

peligrosos. Corno se mencionó anteriormente, la educación preescolar surge con el 

propósito de confinar a los niños en un espacio donde pudiesen ser fácilmente 

cuidados, y por ende, educarlos resultaba mucho más sencillo; sin embargo, no se 

puede tener "guardados" a los niños todo el tiempo, ya que al salir de la escuela, el 

niño es devuelto a ese mundo de peligros, que es la sociedad urbana. Por lo tanto, 

los padres buscarán que sus hijos permanezcan en la casa después de regresar de la 

escuela para que no le pase nada, lo cual, lamentablemente debido a la disminución 

en c1 número de hijos, a la disolución de las familias extensas ya la reducción de los 
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espacios habitados. el niño perdió la posibilidad de jugar librcmente.~ya ·que no tiene • 

dónde. ni con quién hacerlo. 

En un primer momento. a las personas con alguna "necesidad especial", les 

era dificil el acceso a muchos espacios. lo cual, en el caso de ser niños, terminaba 

afectando su aprendizaje y desarrollo, por Jo que, aquellas personas encargadas de 

su educación pensaron como una solución posible a este problema. el construir 

espacios equivalentes para ellos donde pudieran ejercitar sus habilidades (Bottini y 

Solzi, 1996). Esta idea pronto se extrapoló a la población infantil, como una manera 

de permitirles el acceso a aqueJJas áreas que por su propia seguridad les estaban 

prohibidas. es decir, al no haber un espacio en Ja ciudad para los niftos. se diseñó 

un espacio para ellos que imita Ja ciudad. El propósito de estos espacios, consiste en 

facilitar el aprendizaje del niño al hacerle tomar contacto con situaciones y 

escenarios, que por su propia seguridad, les están prohibidos. 

En México, tenemos un ejemplo de este tipo de espacio en "la ciudad de los 

niñosu, que al igual que 'playspace" en Estados Unidos (Bottini y Solzi, 1996), 

consiste en la recreación en miniatura de un desarrollo urbano. "'La. ciudad de los 

niños" • se encuentra en un Centro Comercial al Poniente de la Ciudad de México. y 

lamentablemente. no es accesible para Ja mayoría de la población. Este espacio para 

el juego ayuda a Jos niños a experimentar las relaciones económicas de Ja vida 

adulta. Está patrocinado por marcas comerciales. de comida rápida, su 

pcrmercados. periódicos. agencias automotrices. cte.. que ofrecen •trabajo.. a los 

niños para que puedan ganar su propio "dinero" y adquirir productos dentro de Ja 

"Ciudad". La. "ciudad de los niños" es un espacio muy atractivo y el adulto que dijera 

que de niii.o no le hubiera gustado jugar ahi, seguramente está mintiendo. Más sin 

embargo. no podemos terminar el apartado sin considerar las connotaciones 

ideológicas que la 00ciudad de los niños• tiene. Es un hecho que vivimos en una 

sociedad consumista, yes ingenuo creer que podemos impedir que los nifios t:engan 

contacto con estos valores, pero en el caso de Ja ciudad, Jos valores consumistas les 

son trasmitidos al niño de una forma masiva, inmediata y poco critica. La Ciudad de 

los Niños utiliza la idea muy difundida de que el juego ·ectucativo es Ja últ:iln.a. 
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novedad par.u cducur a los nhins u consumir determinados productos. ~-i Ciudad de 

los Nil'ios es un inmenso espacio publicituriO que.~ bt1~'?,,~ captnr el püblico 

consumidor .a. mediano y lnrgo plazo. Por lo tonto. no es t:Xtra.ñ~.(pcro no deju de ser 

sorprcndenlc), que nl¡.tunns e-le los prnblcmns de nuestra sóc;;~¡~~·.e{d lleguen a ocurrir 

en In Ciudnd de los Nirlos. 

h~u1"<1 6. 14 En la Ciudad "de lo:s :· 
1' i1l•~' c.-s muy comtin l:a rrC"Sencia de 
111.uc¡¡.. cuuwtciah:~ 

Una de lns variaciones de los t.•spacio:s puru el juego. son nqucllos,qu~ en luga_r 

de reproducir ·•escenarios urbanos' reproducen '"escenarios run:des'"~ como es el caso 

de tus ·•grunj-.,s·, donde el ni1io tiene ln oportunidad de experimentar las nc~ividadcs y 

trabajos rurales. asi con-in rh: ronoccr los o.nimulc:s y In forma de vidn. que al vi~ir ~n 
la ciudnd, no tk·nc oportunidad de hacerlo. 

Si los patios de juc~o urbnnus. lt.· pcrn1itcn cxpcrin"1cntur al niño. aSpcctos~de' 

la vida ndulln que IL! cspcru; lus ~r.anjas. 80n una oportunidad única pnru que el nit1o 

conozca y experimente un tipo etc vidn que nunca tendra. así. su conocimiento de su· 

coturno no se veril limitado por las condiciones de vidn urbnnn. Al igual que en Ja 

.. ciudnd de los niñoR-. las "granjas"" t.ambiCn transmiten una ideología. In diferencia 

es queo aquella que transmiten las granjas. cN unu id~ologin miis cons1ructiva. ya que 

c.·onsic.h.·rn In comprensión ecológica. t:I cuidado del entorno. el rt.•sp•:to ele Ja 

nuturult.·:a:1., etc. Una de las consecuencinN de lus que no se puede cscapnr cuando se 

utili7-un espacios para el juego. es que los \'nlorc-s y tu idcologia de qtJicnes lo 

cnnstn.ryeron. entran en contacto con los nirios. por lo que nntc.s. de U!->nr u11 cspncio 

pnrn t."I jucgo9 hay que ser critico con la idcnlugiu que t.•stú en su hnsL•. 
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Figura 6. l ~ l.a~ grahj1u lr.ut~icrn 
"·ulun:~ de:- cuidado y f"it"!iipelo a la 
11.1tur.alc-7.a 

A pesar de lo ntructivo y ütil que pura el niil.o urbano son los e~pacios para el 

juego. hny que hacer notar <}l...IC nn rt:stin .. 1y~n al niño de los espacios donde 

practicaba el juego libre. En tus palios y jnrdincs de los condominios, o en las calles 

de los burrios. el ni1io y sus pares dc. .. cidian libremente u qué juego iban a dedicar su 

tiempo. Estos juegos cstobtt.n rnarcaclos por In tr¡tdición. por ejemplo. las canicas, las 

rondas .. Jus C'SC-ondiclillus, Ju gallina cicgu. etc., ya que son los mismos juegos que sc:: 

han jugado tanto por adultos conl.o por nif1os desde Ju Edad Mc::dia, tal y como consta 

en el cuadro "juego de niños" de Bruegel, el ~'iejo (Delval. 1994). Estos juegos 

tradicionales, son simbólicos, ya que representnn de forma metafórica,. 

aspectos de la vicia de esa época. En cambio,. los espacios para el juego 

urbanos, no permiten el juego libre,. porque su diseño. e inclusive, su 

concepción, se basa en un particular estilo de juego. pro1novido por la 

educación moderna, conocido con10 jueso ctram•t.tco. cuyo fin más que 

promover el aprendizaje significativo. busca la transmisión de ideologías. 

f"iBUnt ti.16 En fa Edad 
Mniia ya. se prJcticaba.n las 
rondJ't y la!'i. colc-akfa!> 

,. 
'; 
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EL .JUEGO DRAMÁTICO 

En los programas educativos más recientes. por ejemplo, el de Cuba 

(Esteva, 2001), se ha hecho más énfasis en la educación que en la instrucción, 

se busca más que dar información, influir de una forma calificada en la 

formación de la personalidad del niño, por lo tanto, al considerar al juego 

como la actividad funda.mental de la edad preescolar , se busca formar la 

personalidad a través del juego, teniendo como criterio de personalidad ideal, 

no la que se adecúa a los gustos e inclinaciones del niño, sino aquella que es 

rnás similar a la ideología del educador . 

Dentro de las técnicas terapéuticas actuales que buscan modificarla 

personalidad, tenemos, aquellas que utilizan el ''juego de roles" para 

alcanzar su propósito (Feixas, G. 1996). El juego dramático en Ja educación, 

busca mediante la participación activa del adulto, aumentar el potencial 

educativo del juego (evaluando este potencial no desde Ja utilidad que pueda 

tener para el niño, sino Según el grado en que se cumplan los objetivos del 

currículo), es decir, el juego dramático es un tipo especial de juego educativo, 

propuesto o fomentado por el educador, para alcanzar determinados objetivos 

educativos, que están más en función del deseo del educador que de la 

necesidad del niño4 Este enfoque, al contrario de esta tesis, considera que el 

juego libre del niño es poco estructurado, que tiene un carácter aislado y 

repetitivo, y considera que los niños tienen dificultad para llevarlo a cabo, 

debido a esto, consideran que el juego libre es menos efectivo para potenciar el 

aprendizaje que aquel juego propuesto y dirigido por Jos educadores 

(Esteva,2001). Sin embargo, hay que hacer algunas consideraciones al 

respecto. La primera de ellas, nos lleva a pensar que es incorrecto enseñarles 

a los niños a jugar, puesto que el juego es su actividad fundamental. Tampoco 

podemos decir que hayjuegos mejores que otros, para un niño, el mejor juego 

es el más divertido, y se observa que le dedica más tiempo e interés que a 

otros juegos sin importar lo poco estructurado, repetitivo o infructuoso que al 
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adulto pudiera parecerle. Todos los criterios que un adulto pueda utilizar para 

decir que un juego es mejor que otro son criterios ajenos al niño. En este 

sentido, el valor educativo que se le puede asignar a un juego y que lleve a un 

adulto a imponérselo a un niño, es uno de los criterios más ajenos, y por Jo 

tanto más perjudiciales al derecho del niño a jugar. 

¿Debemos entender con esto que el juego de roles es intrínsecamente malo? 

La respuesta es un No contundente, el juego de roles siempre y cuando sea 

libremente elegido y dirigido por el niño, al igual que cualquier juego libre, le 

permite aprender al niño, aquello que es apremiante para él en ese momento. 

Lo que hace que un ''.juego de roles o dramático" pierda su carácter de juego, 

es que éste sea escogido y dirigido por un adulto (ya sean los padres o los 

educadores) con base a lo que él cree que es mejor para el nifio. Esto no 

significa que el adulto deba de mantenerse al margen del 'Juego de roles", más 

bien. significa que: 

a) En la medida de sus posibilidades. debe de proporcionarle al niño Jos 

elementos para llevarlo a cabo y que debe de respetar el uso que el niño 

haga de estos materiales, ya que no hay una forma correcta de usar un 

juguete (siempre y cuando no atente contra su integridad fisica o la de 

otros; o destruya el material). 

b) Si va a participar el adulto como un jugador más, debe de hacerlo en un 

espíritu lúdico, es decir, no deberá de burlarse del niño, de censurarlo o de 

tratar de imponer Ja forma correcta de jugar , pero a su vez, no deberá. 

jugar a aquello que lo haga sentirse incómodo,. aburrido o molesto. 

c) El adulto puede aprovechar el juego de roles para compartir sus 

experiencias y conocimientos con el niño, siempre y cuando sea de forma 

natural y que el niño Jo disfrute. 
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En resumen. la base de un juego de roles, en donde el adulto participa y el 

niño aprende significativamente. al igual que cualquier otro tipo de juego. es el 

respeto. 

La relación entre el juego y los museos, es más antigua de lo que podría 

museos pensarse. En un principio, tos consistían en todas las cosas curiosas. 

ingeniosas, fantásticas y sorprendentes, que un hombre con recursos y 

cultura, podía coleccionar (Bondeson, 1998) • y en ese senddo. los gabinetes 

de curiosidades no eran tan diferentes que Ja colección de tesoros de un niño. 

El museo en su esencia, era un espacio para recrear la imaginación y ta 

fantasía de todo aquel que lo admiraba. Un museo era una experiencia lúdica. 

Con el desarrollo de la museografia, los museos dejaron de ser 

colecciones heterodoxas y empezaron a organizarse según criterios científicos. 

También se modificaron los tipos de objetos que contenían. Si antes eran 

testimonios de Jo paracientifico y supernatural, el musco moderno. se 

convirtió en un garante de la ciencia. y la observación de objetos únicos ya no 

se pudo complementar con la experiencia t.áctil. Los museos poco a poco se 

convirtieron en sitios muy aburridos. donde só1o los conocedores podían 

encontrar algún sentido. 

Por otra parte. los griegos, fundaron las bases de la ciencia moderna en 

la observación directa de los fenómenos. donde podían abstraer regularidades 

que llamaban .. leyes", y para poder observarlas y explicarlas mejor, 

construyeron aparatos que tenían por base el principio descubierto. Muchos 

de estos aparatos eran tnn divertidos que se les veía como juguetes, y 

empezaron a servir como medios didácticos para enseñar a los niños (Diaz, 

1997). 
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F::l~~IUF:.00 ll'iFAN'OL C:OMO ME[llO J)('; Al'HY.NDIZAJ¡.; 

En las últi~as dc!.cadaS del siglo XX. ante el abandono progreSivo de los 

muscos. y el avance de las máquinas interactivas. surge la idea de construir 

muscos intcra.cti·vos. rompiendo el viejo tabú de "no tocar", estos nuevos 

museos al igual que los gabinetes de curiosidadés.' buS~a.n ·¡rii:j:,resionnr· al 

visitru1te rnediantc la demostración de los principios científicos.· 

Dentro de los nuevos muscos. el más representativo y cuya filosofía es más 

afín a la _de esta tesis, es el " Papa.lote, museo del nfño". Su slogan lo dice todo 

··coca. juega y aprende... Fue fundado en 1993 y está dirigido por una 

organización sin fines de lucro. Este musco ofrece ambientes de convivencia y 

comunicación de la ciencia. la tecnología· y el arte, pnra contribuir al 

crccirniento y desarrollo intelectual. emocional, intérpcrsonaJ mediante la 

experimentación. el descubrimiento y la participació1~ activa. La forma en 

cómo se orguni?..u este musco. no es tcmúticu. por el contrnrio. estó. organi?..udo 

scg,ún las ~sferas de interés del nifio: 

._.,_ propin persona ( Soy} 

Lu facultad de entrnr en contncto con los otros (cornunico} 

La capucidad parn ci·cnr según los sentimientos {expreso) 

La comprcnsiUn de la relución entre yo y los den1ús (¡Jertenezco) 

f~I cnnocin1ientn d~l funt..~ionun1icnto del inundo (comprendo} 

... · .. 
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JUEOO Y EDUCACION 

Como se puede observar fácilmente, la organización del museo es mas natural, 

ya que se corresponde a las mismas esferas de interés que el niño explora mediante 

el juego libre, y precisamente, la diferencia entre esta organización y la de la 

curricula, hacen necesario e inclusive, imprescindible que el museo oriente a Jos 

maestros que llevan a sus alumnos de visita, cómo relacionar los contenidos del 

programa escolar con lo que ofrece el musco. La experiencia de este musco es muy 

importante para esta tesis, puesto que ilustra una de sus propuestas básicas, lograr 

un equilibrio respetuoso entre el aprendizaje natural que el niño obtiene mediante el 

juego libre y el aprendiza.je programado por la instancia educativa. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Al escribir hay dos cosas sumamente dificiles de hacer. Ja primera encontrar la 

manera más adecuada para empezar; la segunda. reconocer el tiempo correcto para 

concluir, puesto que ningún trabajo agota el tema que aborda. sólo aporta cierto grado 

de comprensión que el autor desde una perspectiva individual desarrolló. Y en este 

momento precisamente, atravieso por ambas situaciones a la vez, reconociendo que es 

el momento de concluir este trabajo debo de empezar a escribir las consideraciones 

finales. es decir. comienzo a ver y a discutir el texto desde afuera porque ya está 

terminado. Y es que, al poner el punto final a este análisis. a este intento de 

comprensión, me he de hacer responsable ante este texto. es decir, he de responder 

(hacerme cargo pero también contestar a las interrogaciones) por lo que he escrito, y 

esto es dificil. porque aunque siempre se tiene la sensación de que se pudo haber 

explicado, desarrollado y analizado más determinado punto, por otra parte, no se 

puede tener por siempre el texto abierto al trabajo de reuisi6n. Hay que aceptar que el 

texto perfecto no existe y que cada nueva revisión no va a corregir lo que está 

equivocado, sino que va a ser una comprensión nueva intentada desde otro punto de 

vista. 

Así, no se termina de escribir cuando se acaban las dudas y los pendientes. ni 

mucho menos, cuando se ha agotado el tema, porque si no, no habría textos 

terminados. Se concluye cuando lo que se quiso decir es más o menos puesto en claro 

en el papel, y cuando Jos argumentos principales que guiaron la discusión están lo 

suficientemente esbozados y listos para ser debatidos en otros espacios. AJ igual que 

Jos textos, las ideas siempre están sujetas a revisión, y por Jo tanto, siempre se 

pueden mejorar, pero es necesario concluir para poder pasar a otra etapa. 

De esta manera, creo que el análisis que se intentó a lo largo de toda esta tesis, 

se puede resumir de la siguiente manera, sólo que para hacerlo de forma breve. 

prescindiré de los razonamientos y expondré sólo las conclusiones a las que llegué: 
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El juego es una característica básica del ser humano. según nos muestran 

diferentes disciplinas, entre ellas. la etologfa; y está ligado a la infancia, periodo 

vulnerable e imprescindible deJ ser humano. porquC en ella se da el 

aprendizaje. 

El juego infantil está determinado por varios factores. por ejemplo, edad. sexo. 

entorno familiar. etc. que no afectan cuantitativa.mente el papel que el juego 

tiene en el aprendizaje, pero si lo afectan cualitativamente; es decir, los factores. 

no hacen que el niño aprenda rnás o menos, sino que aprenden diferente. 

Se ha analizado al juego a través de sus características, lo cual ha dado por 

resultado, múltiples clasificaciones que está.n basadas en teorías particulares 

del juego que enfocan un determinado aspecto; por Jo tanto. esta tesis buscó 

analizar el juego a través de su función para llegar a una comprensión más 

profunda. 

La comprensión del juego a lo largo de la historia ha sido dificil de abordar, 

porque ideológicamente se Je considera falto de sentido; el arte lo abordó 

tangencialmcnte. Primero, se quiso encontrar la función del juego, pero sin 

otorgarle sentido, ya que sólo se puede abordar el juego si se comprende la 

manera en que se ha pensado al niño a Jo largo del tiempo. 

Los niños durante mucho tiempo eran frágiles, su alta mortalidad hacia que se 

les pensara totalmente diferente a como se les piensa actualmente. En la 

antigüedad, se les veía corno "cosas" o animales y el interés que despertaban 

era sólo a partir de los beneficios que se podrían obtener de ellos. 

La educación y la familia se conceptualizaban de forma diferente, y el j~ego, era 

visto corno algo indeseable que poco a poco Jos niños iban dejando atrás. E.1. 

juego era algo que corTompia a Jos niños porque los distraía de aprender. Aún, 

actualmente, se sigue pensando juego y aprendizaje como opuestos, siendo que 

es la educación y el juego Jos que son opuestos. 
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Aprendizaje y educación no son sinónimos .. la educación es la estructura de 

poder mediante la cual la sociedad obliga a aprender sólo aquello que la 

sociedad considera valiosa. 

El aprendizaje mediante el juego. y el aprendizaje mediante la educación son 

diametralmente opuestos. 

La. educación siempre ha querido someter al juego, prohibiéndolo, 

impidiéndolo, regulándolo,. usándolo, y más recientemente, adaptilndolo a sus 

fines, aunque al hacerlo, deja de ser juego para convertirse en otra cosa. 

El estudio científico del juego y la infancia, inicia con la observación rigurosa y 

el registro sistemático, que sirvió de base a las reflexiones de médicos y 

naturistas que observaron regularidades y anormalidades que dieron origen al 

estudio del desarrollo humano y la. clasificación de sus etapas. 

En un principio, el estudio del desarrollo humano, se enfocó al aspecto 

biológico-fisiológico, y el juego se: entendió desde esta perspectiva. De aquí se 

derivó un estudio conductual del desarro1lo y se pensó al juego a través de este 

filtro, esbozándose los primeros intentos de otorgarle un sentido al juego. 

El psicoanálisis, le da una gran importancia a la infancia, y por lo tanto, 

tambi~n al juego. Frcud observa que el juego es una manera mediante la cual el 

niño aprende a dominar sus temores. Otros psicoanalistas harán del juego la 

vía principal para entender al niño. 

Jean Piaget enfoca aJ juego como una forma de actividad intelectual del niño 

que le permite interactuar e integrar, es decir, comprender el mundo exterior. 

Básicamente, el psicoanálisis y la epistemologia genética arriban a 

conclusiones similares, cada uno en su campo de interés. De la misma manera, 

Vigostk.i encuentra que el juego es una forma natural de aprendizaje que se da. 

en la interacción social que tiene el niño. 
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El 'jU.gilete és de suma importancia para entender al juego. se han intentado 

muchas clasificaciones. de las cuales. se han desprendido recomendaciones de 

su uso y no uso. así como han servido de puente también para que la 

educación se apropie del juego. Lo que instituye al juguete es que el niño lo 

reconozca como tal, un juguete sólo lo será si el niño Jo encuentra atractivo 

para jugar con él. sin importar el material o Ja intención con el que fue creado. 

Las relaciones entre juego y educación han sido conflictivas. siempre ha salido 

la educación ganadora ante el juego. Sin embargo. muchos educadores viendo 

la aridez de la educación, han buscado formas diferentes de interactuar con los 

niños y ha sido el juego. lo que les ha permitido enseñar a los niños de forma 

más significativa. 

Gran parte de la educación preescolar se basa en el uso del juego educativo. 

que aunque puede ser una forma divertida de aprender. no enseña lo que el 

juego libre le permite aprender al niño. 

Ha habido un abuso. sobre todo, por el sector privado del juego educativo. 

trayendo como consecuencia. el forzamiento de las capacidades de los niños 

más allá de sus Jimites naturales, habiendo un desfase entre lo que predican y 

lo que realmente hacen. 

Por otra parte, arquitectos y urbanistas reconocieron la importancia del juego 

creando espacios para que éste se dé de forma libre. integrando a los niños con 

necesidades especiales. Sin embargo. estos espacios pueden ser reservados 

para un pequeño sector privilegiado de la población. 

Tal vez en el justo medio está la solución. que el niño sea respetado en su 

derecho de jugar. a la par que cumple con las exigencias de la educación. Es 

bueno que la educación haga uso del juego educativo. siempre y cuando no 

quiera abolir el juego libre. 
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DISCUSIÓN 

Obviamente. el resumen anterior. sólo se puede entender en virtud de todo el 

recorrido que se hizo a lo largo de la tesis, la cual saca a la luz algunas cuestiones que 

pueden ser polémicas. Entonces, anticipándome a las preguntas que se le podrían 

formular, tocaré ciertos puntos principales y los discutiré brevemente. 

¿Cuál fue el propósito de esta tesis? 

Opino que su principal propósito, creo que es evidente. es una c:rlt.lc:a _..._ de 

la rorma ea que ae han venido peaaando conceptos tan lm.portantea. tales como 

son: "niño00
• "juego" y "juguete". así corno también. otro de sus propósitos ha sido 

anallaar la rorma en que me han venida pen .. ado •a• relacione• con todoa 

aquellos tema• que de una u otra manera le• eatán conectado•. tales como: 

"educación". "espacios físicos para el juego y la infancia". "instituciones". "teorías 

científicas". "practicas culturales". "aprendizaje'' etc. 

Ante la inevitable pregunta de 

¿Cuáles serán los efectos que tendrán las conclusiones de esta tesis en Ja 

manera de trabajar con los niños y con el juego? 

Diré que buscan que todos aquellos que nos ocupamos de lo niños. tomemos 

conciencia de que la forma en que los vemos y pensamos sobre elJos, influye 

directamente en nuestra forma trabajar. Por ejemplo, si alguien considera que la 

infancia es un periodo de déficit en relación con la adultez y además cree que el juego 

es una pérdida de tiempo. entonces cualquier intervención dirigida a los niños y 

cualquier intento de comprensión del juego que esta persona intente, en consecuencia, 

será inútil ya que no podrá atravesar la ideología dominante que es Ja responsable 

directa de que Jos problemas infantiles y las deficiencias en la institución educativa se 

mantengan. 
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Por otra parte, mi intención nunca ha sido postular o enunciar la manera 

correcta de tratar o no tratar a los niños, ni mucho menos la manera correcta de jugar 

o no jugar para aprender. Lo que quiero proponer. desde mi propia postura ética, es 

que antes de imponerle algo al niño hay que prestarle un ojo y un oído a sus 

necesidades en lugar de intentar satisfacer las nuestras en él. 

Precisamente es en está coyuntura que podernos dedicar unas cuantas palabras 

al problema de los limites. ¿En que consiste poner limites? No se puede vivir sin ley, 

pero mucha ley mata a la ley. La. función que cumplen los padres en la conformación 

psíquica del niño es el de servir de crisol para el surgimiento de su individualidad. y 

este psiquismo individual no puede surgir sin la noción de realidad. El niño diferencia 

el mundo interno del mundo externo a partir del no cuinplirniento de todos sus des~os, 

y este es el primer limite que conoce, contrario a Jo que cornúnmentc se p~nsa. el, 

papel de los padres no es darle todo al niño sino enseñarle que todo no puede dársele. 

V esto sólo se puede aprender si aquello que se le niega al niño es coherente con el 

principio de realidad y no con una fantasia de los padres. El juego le permite al niño 

diferenciar entre la realidad y la fantasía. por lo tanto prohibirle al niño jugar porque 

crearnos sin fundamentos que jugar es malo es una forma de no ponerle límites al 

niño. Así las únicas restricciones que se le han de imponer al juego serán aquellas que 

salvaguarden la integridad del nin.o y de los otros. Ante la preocupación de los padres 

de que el niño no pueda distinguir entre juego y realidad, hay que recordar que es una 

actividad simbólica y el nin.o la reconoce como tal. No es necesario que el adulto Je 

recuerde al niño que el juego es una fantasía; sin embargo, puede pasar. y pasa muy a 

menudo. que determinado juego infantil angustie a los padres porque el contenido de 

ese juego toca aspectos que los padres no pueden manejar. y esta incapacidad puede 

expresarse de muchas .maneras, desde el mas franco horror por el tipo de juego, 

pasando por la sensación de incomodidad, cansancio, indiferencia o huida, lleganc:to al 

castigo, no jugar. Si un adulto siente la necesidad de suspender un juego en el cu'!ll no 

hay peligro real para los niños, este es un indicador muy claro de que el juego despertó 

en él algo que no puede manejar, sólo que ese es problema del adulto y no del. niño, . 

aunque lamentablemente termina siendo el niño quien sufre las consecuencias. 
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Por otra parte. hay que recordar que el juego no siempre es placentero. si la 

angustia que despierta el juego no puede ser manejada por el niñ.o y el juego se vuelve 

extremadamente repetitivo y monótono, angustiando cada vez más al niño. el adulto 

debe intervenir. ayudando al niño a integrar nuevos aspectos en el juego. Una de las 

maneras de ponerle limites a la angustia que despierta el juego infantil. es jugando con 

el niño. 

En cuanto al papel que el juego puede cumplir en la educación. yo sólo quiero 

señalar que aunque el aprendizaje es una ganancia secundaria del juego. el niño 

aprende rnuy bien jugando, pero lo que la educación tiene que tener muy en cuenta es 

que a través del juego el niño aprende lo que él quiere y no lo que el educador trata de 

imponerle; por lo tanto, antes de diseñar una estrategia educativa basada en el juego 

me gustaría advertir algo que para mi es evidente pero que para otros puede no serlo 

tanto: el aprendizaje que se da a través del juego, no puede ser dirigido ni planeado, 

por lo tanto, esto seiíala algo que a lo mejor no dejé claro. no se puede utilizar el juego 

de una forma frívola o irresponsable para hacer que el niño aprenda, porque el juego 

es una de las características principales del nifio, a la que se tiene que adaptar la 

educación y no a la inversa. Al incluir el juego en una institución educativa insertado 

en una curricula deja de ser juego y se convierte en otra cosa (por ejernplo una 

actividad de aprendizaje lúdica. una forma divertida y facil de aprender). El Juego 

llevado a la educación pierde sus fines intrínsecos para adquirir otros extrinsecos 

derivados del deseo del educador. No estoy en contra de que se le haga más llevadero 

el estar en la escuela a los niños a través de los juegos educativos. pero hay que tener 

mucho cuidado porque tanto los padres como los maestros pueden llegar a desear el 

sustituir todo juego espontáneo por juego educativo. ya que de esta manera el juego 

sigue siendo despreciado, aunque sea por una imitación de si mismo. El uso del juego 

educativo no tiene porque quitarle tiempo e importancia al juego libre porque no son 

dos realidades intercambiables, ni mucho menos, uno es rnás deseable que el otro. Si 

ponderamos el juego educativo en detrimento del juego libre, sólo estaremos 

perpetuando el prejuicio de que es inútil e inclusive nocivo para el niño el que juegue 

sin un propósito aparente. 
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. A todo esto hay que agregar. que el juego no es una realidad extraña al niño. de 

hecho, no tiene sentido el proponer qué hay que enseñarle a jugar bien al niño. sólo 

que consideremos este jugar bien desde un punto de vista moral. aquellos que se 

oponen a que Jos niños jueguen a la guerra. o utilicen pistolas. se asemejan a aquellos 

que se oponen a que los varones jueguen con muñecas y Jas niñas con carritos. Y es 

que se olvidan de aquello que todo niño sabe .. el juego no es igual a la realidad", la 

función del juego es comprender la realidad y por eso se lleva ésta a un nivel 

simbólico. en el cual el niño Ja puede manejar. No se logrará terminar con la guerra. si 

se le impide al niño jugar a ella~ por el contrario. hay que terminar con la guerra para 

que el niño no tenga que jugar a ella para comprenderla. Así. llegamos a otro punto 

importante. si esta tesis hace una reflexión histórico-contextual del juego. es porque 

sóJo podemos comprender su esencia si nos referimos a estos factores. Ya que el juego 

es simbólico. toma elementos de la cultura en Ja que se da. de la época en la que se 

genera y de Ja perspectiva particular que tiene el niño que lo juega; es decir. el 

contenido del juego de un niño de clase media de la sociedad mexicana del siglo XXI, 

será radicalmente diferente que el contenido del juego de un niño pobre del Londres 

urbano de principios de Ja Revolución Industrial; y sin embargo. a pesar de estas 

diferencias. y a pesar de las diferentes concepciones que sobre el niño o el juego 

tuvieran en estos contextos, la función del juego en ambos seria la misma. dar cuenta 

de las particularidades únicas de vida de cada ~no de los niños. por lo que tratar de 

que niños diferentes aprendan lo mismo con los mismos juegos. 

Resumiendo el recorrido de esta tesis. se observa que el juego es una parte 

esencial del ser humano, ya que su importancia va más a11á de lo puramente psíquico. 

biológico o cultural, puesto que Je permite al niño dar cuenta de su individualidad. El 

juego, al igual que el lenguaje. es un punto donde naturaleza y cultura se encuentran, 

como se demostró a lo largo de este trabajo. cualquier posibilidad de comprensión 

psicológica del juego y la función de éste en el aprendizaje del niño, tiene que ir de la 

mano tanto de una explicación cultural como de una aproximación biológica. La falta 

de cualquiera de estos dos aspectos en las teorias clásicas del juego, es la razón de la 

incapacidad de dichas explicaciones para dar cuenta total del fenómeno del juego. 
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Este análisis se complica debido a que la relación entre juego y niñez está muy 

mediada por Jos aspectos culturales y biológicos que juntos modelan el aspecto 

psicológico. De hecho, sólo se puede definir el concepto "niño", como una 

interpretación cultural de un estado biológico. y dicha interpretación, no deja de tener 

efectos en las prácticas diseñadas para controlar y educar al niño. Y de esta manera 

sólo se consigue expulsar al juego de la infancia. A su vez, estas prácticas culturales. 

cuya ideología filtra y permite interpretar las teorías "científicas" sobre la infancia y el 

juego. Estas teorías .. científicas" a su vez servirán como justificaciones para seguir 

controlando al nifio. creándose un curriculum oculto que apoyándose en dichas 

teorías. lo único que hará. será perpetuar una relación de desconocimiento, que hasta 

la fecha caracteriza los intercambios entre el juego y la institución educativa. Si se 

hizo un estudio y un análisis de este conocimiento ideológico, fue para que a través de 

su critica, se pudiera llegar a un conocimiento verdaderamente científico, que apoya al 

juego y le da su lugar en la vida del niño. No hay que olvidar que lo que oculta la 

ideología, son los aspectos de la realidad que no queremos escuchar. 

Como se puede observar. los principales puntos que tocó Ja tesis, señalan ciertas 

ideas fundamentales; por ejemplo. que Ja comprensión del juego y Ja infancia no puede 

hacerse desde un punto de vista meramente biológico, psicológico o cultural. EJ niño y 

el juego forman parte de una realidad cultural. que al modificar las prácticas de la 

sociedad en relación con ambos. terminan afectándoles. 

En este sentido. antes de terminar la tesis, tal vez he de responder a otra 

pregunta que me harían y que tiene que ver más con la manera en que organizamos 

nuestra formación. Para nosotros, los psicólogos, es importante apegarnos a una 

escuela de pensamiento o a una tradición terapéutica, ya que sólo de esta manera 

nuestros esfuerzos pueden organizarse en campos de conocimiento bien definidos. Lo 

que yo intenté en este trabajo fue organizar de una manera nueva los conocimientos 

que diferentes enfoques y puntos de vista han aportado sobre el tema especifico de Ja 

niñez. No quiero dar la razón a una sola escuela y negárselo a otra, más bien quise 

construir, a partir de diferentes puntos de vista concurrentes. una imagen en varias 

dimensiones del niñ.o y su juego, por lo tanto, traté po;- ejemplo, de señalar cómo lo 
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biológico se engarza. sostiene. pero a su vez también es determinado y está. en función 

de lo cultural. Mientras realizaba este esfuerzo. fui observando cómo la historia de la 

psicología de la infancia formaba un todo coherente. que si bien, no continuo. podia 

rastrearse a través de sus rompimientos que están marcados no por nuevos 

descubrimientos. sino por el cambio en la concepción ideológica que a lo largo de Ja 

historia ha habido en relación con el niño. el juego y el juguete. y ese cambio en Ja 

ideología es lo que ha reformulado las concepciones principales en Ja psicología de Ja 

infancia. por Jo tanto, consideré de gran valor hacer un estudio de estos cambios 

ideológicos ya que marcan dos cosas importantes: la primera de ellas, es la forma en 

que hemos tratado a los niños a lo largo del tiempo; y la segunda, es Ja forma en córno 

ha cambiado las concepciones psicológicas que tenemos de la infancia. 

¿Qué elementos recupero de cada teoría que revisé? 

De forma muy breve. puedo mencionar que en todas las teorías, salvo en algunas 

pocas. hay elementos rescatables. Aquellos elementos a los que se les dio prioridad. 

fueron los que eran coincidentes en dos o más teorías; por ejemplo. la intuición 

principal de la tesis de que el juego es una forma de aprendizaje. encontró apoyo tanto 

en la teoría psicoanalítica como en la epistemología genética, como en la teoría de 

Vigotski. Cada una. subraya un aspecto de este aprendiza.je; por ejemplo. Ja teoría 

psicoanalítica habla de Ja constitución de Ja realidad en el niño a través del manejo 

afectivo de los objetos mediante el juego, como se ve en el juego del for-c:la; que visto 

más de cerca sigue los patrones de asimilación y acomodación propuestos por Piaget. 

que además también constituyen un proceso de aprendizaje social como el descrito por 

Vigotski. Yo creo que es más provechoso. y por eso Jo hice así en la tesis. articular todo 

lo que sabernos sobre el niño que tratar de explicar la totalidad del niño con una sola 

teoría. con Jos enfoques con los que tuve más oportunidad de estar de acuerdo o de 

disentir, fueron con Jos teóricos de la educación, y por eso. desarroJJé un capitulo 

donde analicé a la institución educativa, desde el punto de vista del poder y de su 

currículo oculto; por lo que. del análisis de estas teorías, concluí que la educación sólo 

podrá hacer . uso del juego corno una forma de aprendizaje, cuando rerluncie a 
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controlar al niño todo el tiempo. ya que el juego educativo no es exactamente lo mismo 

que el juego libre. porque ya no obedece a las necesidades del niño. sino a lo que el 

educador cree que es mejor para el niño. Por lo tanto. simpatizo con los teóricos 

educativos que saben que la institución educativa no lo es todo en la vida del niño. que 

también tienen derecho a tener espacios y tiempos para jugar libremente. 

¿Para qué servirá esta tesis? ¿Cuál será su utilidad? 

Diré que busca algo sencilJo en esencia. pero complicado de llevar a la práctica, 

ya que hay muchas fuerzas e intereses comprometidos en evitarlo. Como mencioné en 

el prefacio, espero que todos aquellos que trabajamos con niños tanto de forma directa 

como indirecta, podamos pensar a éstos y a su realidad de una forma más compleja 

que nos permite t:omar una posición personal al respecto. y esto sólo se logrará si 

podemos penetrar y disolver los efectos que siglos de prejuicios sobre la función del 

juego han producido. La tesis busca eliminar m.ecllaate au eatudlo y 

cu.-tlonamlento. lo• prejuicio• que aún ho::y tenemos •obre el jueao y el nlAo, que 

de forma muy general, describen de manera errónea al niño como incapaz de aprender 

sólo y de forma sencilla sobre su mundo y al juego como una actividad que sólo Je 

quita tiempo al niño. 

Por último. otra idea importante, consiste en la formulación de diferencias de 

grado entre el aprendizaje promovido por la institución educativa y aquel facilitado por 

el juego; el utilizar el juego como medio educativo, es uno entre muchos recursos 

didácticos, y sin embargo, no podemos considerar juego •verdadero" a esta actividad, 

ya que tiene por fin uno muy diferente al que tiene el juego libre. que consiste. no en 

perseguir un conocimiento temático, sino en alcanzar uno más integral y relacionado 

con Jos otros. el entorno y el cuerpo. es decir, el aprendizaje a través del juego libre 

busca comprender el significado de la vida para cada niño en particular, tal cs. a final 

de cuentas, Ja conclusión a la que arribo. y por ser mía, es la última con la que me 

quedo ... por ahora. 
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EL RESPETO AL JUEGO LIBRE 

UllA PROPUESTA ABIERTA 

Cuando inicié el trabajo de investigación que conduciría a Ja elaboración de esta 

tesis, al lado de mi intuición de que el juego es un medio de aprendizaje, también 

estaba el deseo, tal vez ingenua, de proponer nuevos métodos y técnicas que, aplicados 

a los niños tanto en su ambiente escolar como en su ambiente familiar, iban a 

promover maneras diferentes de aprender a través del juego. Con tal fin, inicié Ja 

revisión de las formas en que, a Jo largo de! tiempo la educación ha usado al juego 

como una herramienta de enseñanza, y al hacer esto, cada vez se me hizo más 

evidente a1go sencillo, tal vez obvio, pero fundamental para el tema que estaba 

tratando. Eso que comprendí provocó que yo cambiara el sentido de lo que deseaba 

proponer en la tesis, ya que aquello que descubrí me hizo contemplar el problema de 

una forma mas compleja. Descubrí, o más bien, asumí completamente que el juego 

libre infantil, también denominado espontáneo, es en efecto, un medio de aprendizaje, 

que por su propia naturaleza es completamente incompatible con la institución 

educativa, y más aJlá, la educación al poner énfasis en la disciplina y en la 

socialización metódica, ve al juego libre como un obsta.culo para sus fines. Parte de la 

curricula oculta, a lo largo de toda la historia, ha consistido en la proscripción del 

juego libre. y no es para menos, ya que ante los propósitos de la educación que busca 

la. enseñanza de objetivos programados que ignoran la individualidad del niño y tratan 

de igualarlo a partir de lo que aprende; el aprendizaje a través del juego se muestra 

como una amenaza, ya que permite un aprendizaje libre y personalizado de 

.. contenidos" que no pueden sistematizarse en un curriculo. porque tiene mucho más 

que ver con la subjetividad del niño. 

Bajo esta perspectiva, reconociendo la importancia y la inmovilidad de la 

institución educativa. seria vano ir en su contra, tomar una postura anarquista y 

proponer la desaparición de la escuela o pregonar la muerte de la escuela tradicional. 

seria un desatino, una locura, ya que nos guste o no, la institución educativa juega un 

papel muy importante en Ja conformación de la sociedad y no se puede prescindir de 

ella. 
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Hay que reconocer que ha habido avances y cada vez más los niños aprenden en 

la escuela de una forma menos desagradable, lo cual se debe en gran parte a la 

inclusión del juego Corno una herramienta educativa que permite enseñar los 

contenidos de la curricula de una forma más divertida y agradable. logrando un 

aprendizaje más significativo de dichos contenidos; sin embargo. el aprendizaje 

particular que permite el juego libre ha quedado afuera, el juego educativo no es el 

juego libre, ya que obedece a fines diferentes que aquellos derivados del interés del 

niñ.o. 

Bajo esta perspectiva, cómo respetar y potenciar ese proceso natural de 

aprendizaje. que es el juego libre, y a la vez cómo emitir prescripciones al respecto que 

no terminen por transformarlo en juego educativo. La cuestión que nos ocupa no es 

fácil, ya que no se trata de caer en la misma trampa en la que cayeron aquellos que 

tratando de incluir el juego libre en la educación, hicieron que éste renunciara a su 

esencia. Ante esta dificultad. durante mucho tiempo estuve a punto de darme por 

vencida, creí que no se podia hacer nada, porque prescribir el juego es convertirlo en 

otra cosa; rnás sin embargo, otra vez descubrí algo sencillo pero que había pasado por 

alto, si se · puede prescribir y mantener la esencia del juego, esta aparente 

contradicción se resuelve actuando de forma inversa a como lo hace Ja educación. Las 

prescripciones que se pueden hacer no se deben de dirigir a los niños, sino que se 

deben de dirigir a todos aquellos que trabajamos, educamos y convivimos con Jos 

niños. Esta prescripción adopta una forma genera! y sencilla, que es la siguiente: 

Nosotros. los adultos tenemos que aprender a respetar el juego libre infantil, esto es algo 

que se dice fácil, pero en la práctica se muestra muy dificil, por lo tanto, las 

propuestas puntuales de esta tesis, obviamente van a ser dirigidas a los adultos. Si 

este trabajo consistió en una crítica, la propuesta derivada de él pedirá a quien Jo está 

leyendo que asuma una actitud más respetuosa y reflexiva ante el juego libre de 

aquellos niños con los que tenga contacto; actitud que yo misma tanto en mi vida 

personal como profesional adopte como resultado de haber escrito esta tesis. Si el 

capitulo dedicado a la historia de las concepciones sobre la infancia y el juego tomó 

tanta importancia, fue porque no podemos prescindir de la reflexión a la que nos 
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conduce: el ser niño es un concepto culturalmente construido y esta en nuestras 

manos que a nuestra época histórica se le reconozca como aquella en Ja cual se 

comenzó a respetar y a valorar las formas particulares mediante las cuales el niño 

aprende. que se le reconozca por haber derribado prejuicios muy viejos que 

denostaban al juego. Para tal efecto. Je propongo a quie~ esté leyendo, que reflexione 

sobre los siguientes puntos: 

-Lo• ateo• 80D peraoaaa JcaaJmeate capacea de pea-r •ue loa adalto.. no es 

que el pensamiento del adulto sea mejor o más exacto que el del niño, sino que 

únicamente son diferentes y se ocupan de objetos diferentes. Basta con poner un poco 

de interés para descubrir la solidez de los razonamientos infantiles, siempre y cuando 

conozcamos sus principios. Un ejemplo de lo anterior es Ja siguiente observación: una 

niña a la que he visto crecer, por motivos afectivos desde pequeña mostró interés por 

Jas cuestiones del parentesco provocando no pocas situaciones embarazosas. De más 

pequen.a le producía gran placer nombrar a los miembros de su familia utilizando 

rodeos de parentesco. así, en Jugar de preguntar "dónde está mi papá", le preguntaba a 

su mamá "'dónde está tu esposo; o bien. en lugar de preguntar "'cómo te llamas", hacia 

rnU.ltiples preguntas tales como "qué eres de mi. que eres de mi mamá. qué eres de mi 

papá"'. Para ella, fue muy placentero descubrir que los apellidos que son nombres 

también denotan parentesco y edad. Un día me sorprendió con este razonaniicnto: su 

tia abuela se Uama Eloisa y su abuela paterna Luisa, su tia abuela es mas joven que 

su abuela paterna, tras cierta reflexión, Je dijo a su tia abuela, "'tú te llamas doña 

Ouisa (que es como pronuncia Eloisa), cuando seas más viejita te llamarás doña 

Luisa". A muchos les podría este juego de palabras un absurdo, pero sigue estas leyes: 

a) el nombre también denota parentesco; b) el nombre y eJ parentesco cambian con la 

edad; c) Jos nombres utilizados para denotar parentesco son similares. Su 

razonamiento pudo haber sido el siguiente: a) el parecido fonético entre Ouisa y Luisa 

no puede ser una coincidencia, b) deben marcar una forma de parentesco, c) el cambio 

de nombre marca el paso del tiempo. 
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Si u la niña se le llamara la atención o no se le permitiera continuar con su juego 

de nombres. se le privaría de una fuente de aprendizaje que le permite conocer có1no 

nos relacionamos los seres humanos. y cómo estas relaciones se plasman en las 

palabras que utilizamos pura nombrarnos. Prohibirle al niño jugar es negarle la 

oportunidad de aprender aquellas cosus que lo van u hacer único. 

-Re•petar al jueso como una act.lvldad plena de aentldo. igual . en valor a 

otras manifestaciones cultun.des. tales como el arte y Jas ciencius~ Como vimos en el 

ejemplo untcrior. los juegos de c8ta nirl.a bien podrían ser hipótesis válidas de un 

cu1ólogo que no conoce el siMlcma de parentesco de unu cultura: por lo tanto, evitar 

que el niño juegue pura que puedu ocuparse de otras cosas mús productivas. equivale 

n quemar un libro o raynr una obra de arte. 

De la 1nismu mnncra en que se crean muscos y universidudcs, en la mcdidu de lo 

posible se debe f'"omeatar la creacl6n y promoci6n de eapacloa y tiempo• 

dedicado• exclualvameate al jueso libre. Uno de los grandes conflictos entre el juego 

y In disciplina, se deben a1 hecho de que en los espacios urbanos, como se hn 

considcrndo al juego algo prescindible, no se hun creado espacias· pura que el nifio 

juegue, por lo que juegan donde pueden. invadiendo úreas destinadas u otros fines que 

son inudccundus o peligrosas. En Ju medida de lo posible, hay que crear espacios pura 

el juego en donde ha.bitamos, o si no es posible, dedicar tiempos en espacios con1uncs 

para el juego. 

Trutur de influir o modificar el contenido o tipo de juego en base u nuestras 

crccncius de lo que seria mejor que el niño jugura es unn actitud su1namcntc 

irrespetuosa, que responde rnüs a nuestra angustia que u nuestro deseo de hucer un 

bien a los niños. Una actitud re•petuo•a ante el jueso libre con•i•te en 

proporcionarle• a lo• alillo• loa medio• y la aecuridad nece-rio• para que puedan 

Jusar. Intervenir 1nús allú es 1:u1tnrlc.-s ni respeto n los niños e in1pedir que el juc-go sea 

un medio de aprendizaje. 



EL JUBOO INF'ltNT1L COMO MKDIO ve APRENDIZAJE 

La. participación de los adultos en el juego infantil debe estar motivada 

Unicnmente por el deseo de compartir un placer lúdico con los niños: en pocas 

palabras, el adulto sólo debe jugar para divertirse con los niños, pero debe respetar y 

ser flexible con la dinámica interna del juego. Basta recordar cómo era cuando eramos 

niños para saber que jugar sale fácilmente. Ya que el juego infantil es una fonna 

mediante la cual el niño maneja experiencias dificilcs. es muy probable que el juego 

despierte angustias relacionada con la propia infancia del adulto. Si el adulto siente el 

impulso de modificar el juego. enseñarle al nin.o a jugar mejor o censurar el juego del 

niño, esto es señal de angustia del adulto. y Jo mejor que puede hacer es dejar de 

jugar. ya que tratar de modificar al juego impedirá que éste funcione como medio de 

aprendizaje. 
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