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LOS JUEGOS INF ANTILES 

HIPOTESIS SaBRE EL ORIGEN DE LOS JUEGOS 

DAR WIN en su ex preslOn de las emociones senala tres ca tego rias 
fundamentales de modos de qpresi6n; unos responden llnicamente a 
movimientos instintivos; (1) otros, a 10 que eI denomina el < PrillCipz'o 
de /a a1ttitesis >, (2) Y los ultimos, es decir, todos los que no caben en 
las categorias anteriores, pueden explicarse segun el autor por la ac
cion nerviosa involuntaria, 0 10 que es 10 mismo, por 10 que BAIN lla
ma « difusidn nerviosa >. 

Aun queda una ultima categoria de movimientos de expresion que 
no podrian explicarse por las causas expuestas y en ellos se recurre 
a la exuberancia de vida y la espontaneidad de los movimientos, ta
les co mo el pataleo de un nino recien nacido que da BAIN como 
ejemplo. 

La exuberancia de vida, el exceso de energia que necesita gas
tarse, ha ser-vido de base para explicar el origen de los juegos infan · 
tiles. BENEKE sostenia que el juego era una manifestaci60 de un cu
mulo de fuerza y representaba el gasto de una energia superflua. La 
misma doctrina es sosteoida por SCHILLER y mas recientemente por 
SPENCER, qui en la amplifica mediante la imitacio7l de /a actividad ziti/. 

Para LOCKE los juegos se deben a una necesidad y esta necesidad 
es la de recrearse, 10 que supone tambien reintegrar fu e rzas per
didas; los juegos en los ninos realizan por una par-te algo del pa
pel del alimento, del descanso y del sueno, puesto que en los juegos 
se gasta ene rgia con el objeto de ganar- energia, haciendo al cllerpo 

( I) Se sabe que para DARWIN y con o l WUNDT, HAECKEL, PREYKlI , LEWES, RD· 
MANES, SPENCER, RJBOT, SULLY, SCHNEIORH. los aetos instintivos fueron en un principio 
volicionales, actos inteligentes pue~, comp ietam ente voluntarios y ff~alizados con un fin 
util aJ sujeto j la herencia se encarg-6 de transmitirlos y con el andar de las generacio
nes lI egaron a la subcon~ciencia. Debo observar que ya LAMARCK habia e.m itido la 
misma opinio n. 

(2) E n e l principia de la antitesis DA~WIN cO lllprende a tad os los movimientos 
que resultan de los movimientos opuestos a aquellos que sirven para e."(presar un senti · 
miento contrario al que t::l individuo exper imenta. Un perro, por ejemplo, exterioriza )a 
alegria COl' los movimientos inversos a los que emplea para expresar la colera. 
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mas sana y vigoroso, por otra, trae la compensaci6n del tl-abajo y 
aporta una dosis de afectividad positiva_ De cualquier manera, estas 
consecuencias del juego, no explican su natul-aleza, quedando en pie 
la explicaci6n mediante la necesidad de recrearse i los juegos obede
cerian a una necesidad del sentimiento, qu~ se haria sentir como las 
necesidades Hsicas y mentales. 

Limitando los juegos a la especie humana y considerando el asunto 
desde un punto de vista unilateral, el placer, la exp licacion pal-ece sa· 
tisfactoria, maxime si se ejemplifica con los juegos del adulto. P ero 
en cuanto el problema se en care desde un punto de vista mas am plio, 
la explicacion del origen de los juegos resulta evidentemente incom
pi eta y el placel- surge como asociado al juego, pudiendo erigirse en 
causa solo en ciertos y determinados casos. Pero el placer mismo no 
es siempre una finalidad del juego, puesto que hay y no pocos juegos 
que aportan a los sujetos afectividades positivas y negativas alterna
das y aun solo negativas, donde los actores prometen no inmiscuirse 
nunca mas y sin embargo vuelven a tomar participacion en ellos, 
reinciden en la primera opol-tunidad. 

Que la afectividad es un acicate, no cabe la menor duda, y que es 
un elemento de importancia esencial, dlmpoco, puesto que debemos 
reconocer la imposibilidad de eliminar este factor en todos los juegos, 
substituyendo <ll juego POI- un ejercicio 0 trabajo cualquiera que sa· 
tisfaga la necesidad del ejercicio muscular. 

La doctrina de la exuberancia de vida, del gasto de la energia 
superfilla, encuentra aqui un serio argumento en contra. Si el juego 
responde a exuberancia de vida, a un gasto de energia super· 
flua, debeda ser indiferente gastarla en trabajos 0 en juegos i pero se 
sabe que no pueden substituirse a los ultimos por los primeros, y 
mas, la higiene del ejercicio ha !legado a concluir que estos, no ",den 
10 que aquellos al objeto del desarrollo Hsico del sujeto. 

La hipotesis de LOCKE sobre el origen de los juegos perdur6 por 
mucho tiempo, SCHILLER y LAZARUS participaban de esa opini6n. 
Pf)steriormente SPENCER ampliando las ideas de SCHi L1.ER, emite su 
hipotesis que puede resumirse asi: el juego I-esponde a una super
abundancia de energia empleada en una actividad desinteresada, sien
do esta actividad desinteresada, 0 sea el juego, la imifacioJt de la acti
vidad seria y uti!. «Cuando las circunstancias son tales, dice SPEN
CER, que la actividacl real es imposible, se produce una imitaci6n de 
esta actividad ». Como se ve, para el autor, el juego tiene su origen 
en el exceso de energia, pero a condicion de que se emplee desintere
sadamente, de tal manera que los juegos no pueden pues ser reem
plazados POI- las labores. Pero donde Sll hip6tesis es mas vulnerable 
es precisamente en 10 del gasto de energia superflua. Si bien podria 
decirse que el almacenamiento de energia exces ivo es un hecho fun
damental biologico que responde a la conservacion indiddual y es
pecifica, (1) no puecle invocarse en toclos los cas()s como causa de 

( I) E I almacenarniento de energia es un hecho por demas conocido en biolo~ 
gia, como 10 demuestra el fpllomeno de la fecundacion, donde el elemento fecund ante 
excedp. con mucho a las necesidades; de ell solo una parte insignificante se aprovecha i 
la vida de la especif': se asegura mediante una superabulloancia de elementos. EI aren-
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los juegos, porque los juegos pueden subsistir y aun subsisten en 
muchos casos doncle eviclentemente ~o existe exce~ente alguno. 
Los ninos cansaclos y aun rendiclos Juegan; para Jugar siempI"e 
tienen disposici6n y diriamos mas bien que con tal objeto sacan 
fuerzas cle f1aqueza; por otl"a parte, es muy comun (jue ninos enfer
mos 6 cOI1\'alecicI)tes intenten jugar y no puedan continuar por falta 
cle energfa. Como se ve, en estos casos, no puede invocarse al ex" 
ceso cle energia como causa, puesto que el estimulo existe sin que la 
energia no solo no excecla, sino que no alcance. 

La ampliaci6n aportacla por SPENCER a la teoria de SCfULLER no 
me parece tampoco que tenga un valol" gener"al. Poclria explicar el 
origen cle muchos juegos infantilcs, pero eI numcm cle excepciones 
es tal que la regIa afectaria a la menOI" parte. Indudablemente el fac" 
tor imitacinn inconsciente y consciente cle la activiclad clel aclulto es 
importante y en el encuach'a cierto numel"o de juegos, como por ejem" 
plo formar batallones, jugal" a los ladrones y policia, a los trenes, a 
las tiendas, almacenes, fonclas, a los vendedores ambulantes, a las vi" 
sitas ell las ninas, etc., algunos juegos mu y particulares y especiales 
para cacla familia, cloncle los ninos imitan la activiclad de los adultos 
que les roclean; pero en infinidad de juegos comunes a toda la colec
tividad infantil, no cabria la explicaci6n; no caigo en cuenta sobre que 
acti\·idad seria y 11.ti! 6 simplemente que actividad del adulto imita el 
mosquito bomoo, la mancha subida, el trompo en el juego de la troya, 
la marz'quita en los carozos, la tapadita en las figuras y otms mu
chos que seria largo enumerar-. Por otra parte, la imitaci6n no afeeta 
exclusivamente a la actividad seria y ziti! del adulto, la tendeneia 
mas general de los ninos no es a esa imitaci6n, sino al contr'ario; pOI' 
eso se dice que copian 10 malo y 10 inutil y cuando imiLan 10 serio y 
util, sah'o rams juegos, es con marcada inclinaci6n hacia la paroclia, 
bacia el ridiculo que tanto haee gozar a los cbicos que juegan a irni" 
tar Jas personas; no son en ese caso Jas bondades, sino los defectos 
los que imitan, Los juegos de SPENCER sedan demasiado gl"aves pal"a 
ninos y solo la falta de contacto con ellos puede hacer encuadrar :i 
todos los juegos infantiles dentro de la imitaci6n de la acti\'idad del 
adulto, peor aun tratanclose de la actividad seria y ziti!. 

Recientemente QUEYRAT, que se ha ocnpado especialmente del 
asunto (1) concluye con GROOS (2) respecto a la naturaleza funda-

que, el bacalao, etc., ponen muchas millones de huevos, de los cl1aies, solo una Jn1l111na 
parte !legan a ser arenques (, bacalaos adultos. Se sabe que las papas y los porotos, 
entre los miJlones de cjcmplos que podrian citarse, contienen mucho mas elemento nu· 
tritivo que el que necesita el embri/ln para desarrollarse en las condicione3 ordinarias 
y que 110 10 utiliza en las tierras ricas, donde queda un grande excedentc, que pueden 
lIegar a un cstadiu de desarrollo relativamente \:onsiderablc sin recibir riel medio pro· 
vi .. ;ion alguna. Por Olra parte, es un hecho completamente normal la aculOuiacion de tejido 
adiposo durante la primera infancia y en condicione5 nonnales tambien en la edad adult a 
y se sabe que este material de prevision (, de reserva se mantiene hasta tanto el orga~ 
nismo no necesite de el, que representa una eantidad de energia almacenada a los efee
tos de las neeesidades ulteriores ue la economia. energia empleada para sostener la 
vida del indivirluo en cieltos y determinados casos, como ocune en las enfermedades 
que traslornan las funciones digestivas 0 donde es Ileeesaria su suspension j eJ sujeto se 
IDantien~ por autofagismo. 

(J) F . QUEYI~AT. «Les jeux des enfants). Paris. F. Alcan, editor. 1905. 
(2) GROOS.« Les jeux des animaux) citarlo por QUEYRAT. 
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mental del jllego 4: Los juegos de la juventud se basan en instintos. 
Esos instintos no estan grab ados en el cerebro cle una manera tan 
perfecta y detallacla como deberian estarlo si se manifestasen sola
mente en los casos serios; en cambio se manifiestan ya en la infancia 
y pueden ser perfeccionados oportunamente por el ejercicio. AI mismo 
tiempo, ese pre·ejercicio desarrolla tambien eL sistema muscular y 10 
prepara para eL trabajo serio cle La vicla adlllta; de esta manera se 
explican todos los juegos de la infancia que son jllegos de imita
cion>; (1) tales son los juegos de Los niiios con sus organos de la 
palabra y de movimientos; los juegos de locomocion, de caza, de 
huida, de lucha. Aparte de esos juegos que se basan en instintos re
lativamente muy desalTollados y a los cuales eL animaL puede aban
donarse sin modelo, existen aun otros juegos, donde cada lIno se clebe 
a la comb ina cion por 10 menos de dos instintos: un instinto atrofiado 
y el instinto de imitacion que viene a agregar·se. Es en esa categoria 
en la que se colocan .... sobre todo los juegos cle i'11itacion de las 
niiiitas, en los cuales se manifiestan instintos naturales que dificilmente 
se desanollarian sin el instinto de imitacion. Si no existiera en Los 
juegos de imitaci6n de los ninos impulsiones heredadas, no poclda 
explicarse por-que La diferencia de los sexos se manifiesta tan clara
mente en la eleccion de los actos para imitar, porque eL varoncito 
prf~fiere sus soldados a la muiieca mas hermosa y porque, al con
trario, la niiiita quiere jugar a la madrecita y a la dueiia cle casa ». 

« Tal parece la naturaleza fundamental del juego. Pero si en e1 
origen no es mas que una simple satisfaccion de instintos, en seguida 
evoluciona idealizando de mas en mas, para Ilegar- en el hombre a 
esa manifestacion superior cle la actividad ludiforme qlle es el arte ». 

Los autores estan cle acuerdo con SPENCER y con JAMES, WUNDT, 
STRICKER, SCHNEIDER, BALDWIN, TARDE respecto del origen de los 
instintos, y, atribuyendole mllcha importancia ala imitacion, no la con
sider-an como un caracter esencial de los juegos. 

La explicacion de GROOS y de QUE-YRAT es hasta ahora la mas sa
tisfactoria, con la intromision del factor instintos. En mi concepto un 
enunciado mas simple seria este: Los juegos infantiles, en general, 
son las reproducciones en la evoluci6n psicologica inclividual de di
versas manifestaciones parciales cle la psicogenetica, a las que se 
agregan otros elementos secundarios. 

Caltsas prim arias y seclt1tdarias. - Como acaba cle verse, el ori
gen de Los juegos infantiLes ha side materia de cliscusiOn. La hipote
sis de La afectividacl positiva es insuficiente para expLicar el juego. 
La tendencia al juego es propia clel nino, y su exteriorizacion surge 
con tad as los caracteres de una impulsi6n que, no realizada, Ie aporta 
maLestar y aun verdaclero sufrimiento moral. Entra en la categoria 
de las necesidades, cuya falta de satisfaccion coLoca al sujeto en una 
situacion angustiosa y ansiosa, pero euya satisfaccion, en cambio, 
comporta bienestar, placer. EI factor pLacer si no es primario pues, 
es secunda rio 6 mejor, derivado de la satisfacci6n de la tendencia 

l I) Transcripto d e GROOS POf QUEYRAT. 
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y 10 yeremos a veces obrar aparentemente como causa p,-imar:ia. 
De cualquier manera, si el placer no ex plica el origen del juego, 
ent,'a como elemento secllndario de capital importancia en la gran 
mayorfa de los juegos. 

La hip6tesis de la exub erancia de vida tampoco es suficiente, por
que 110 exp licaria el origen de los juegos mas que de una manera 
parcial y esta exube"ancia, la podemos substituir muy bien con el 
factor necesidad del ejercicio muscular, qu e no puede colocarse como 
causa primaria, sino como secundaria. La imitaci6n, como hemos 
\'isto, por sf sola, no basta, y el iLlstinto mas la imitaci6n es tam bien 
iLlsuficiente para explicar todos los juegos infantiles y abarca dire
mos asi s610 una parte. Desde luego debemos deslindar en los jue
gos, las causas 6 la causa primaria y la causa 0 causas secunda
,-ias. La primera 0 las primeras, son las que origin an la tendencia 0 
la inclinacion al juego, en terminos vulgares, la gana de juga,-, que 
es el fondo de todo juego, el acicate, la fue,-za impulsora; las se
gundas dan lugar a las di\'ersas formas del juego; rep'-esentan la ex
teriorizacion, que varfa enormemente y que h'l dado motivo a las dis
cus iones brevemente indicadas. 

Dividimos el problema pue~ en dos partes: 

10 EI nino tiene deseos de jugar, i. a que obedece este deseo? 
20 El nino juega al juego A, al B, al C, i. a que obedecen los 

juegos A, Bye? Es decir debemos solucioLlar estos dos puntos: 
10 EI origen de la tendencia al juego; 20 las causas determinantes 
de los diversos juegos. 

10 ORIGEN DE LA TENDENCIA AL JUEGO. 

Dije que la tend encia al juego se manifestaba en los ninos en for
ma impulsiva, por una parte y que, por otra, entra en la categoria 
de las necesidades. Se trata de una impulsi6n fisiol6gica que puede 
muy bien desviarse de 10 normal y tomar todas las modalidades 
parol6gicas, no solo en el nino, sino tam bien en el adulto. (1 ) 

La falta de satisfacci6n de 10 que al principio es un deseo y mas 
tal-de una necesidad, origina malestar y angustia. Las penitencias 
impuestas a los ninos los mortifican porque suponen la privacion 
del juego ; estar en penitencia en un rinc6n, en la cama, etc., se les 
hace intolerable a la larga, no por la sanci6n moral que comporta, 
sino por la imposibiliclacl de jugar. 

Dado que el juego es una necesidacl infantil, con los mismos ca
racteres que las demas necesiclacles (e1 primer grado es agraclable, 
deseo / e l segundo es desagradable, ttecesidad) ella origina la ten
den cia hacia la satisfaccion de esa necesiclacl, cuya exteriorizacion ad
quiere las caracteristicas de las impulsiones fisiologicas. 

( I) En mi ohra PatalogIa del ins/ill to de conservacion, tra to de la forma patologica 
del jucgo en los adultos, considerada como impulsion morhida con todas sus sintomas. 
Alii se encuenlran clasificados los jugadores de acuerdo con el grade de intensidad de la 
impulsion. Las formas patol6gicas del )uego en los ninos, no cabiendo en este trabajo de
di cado exclusiva mente it. 10 normal, sera" tratadas en una ohra aparte. 



380 ARCI-HVOS DE PEDAOOOIA 

Si tenemos ('n cuenta que la ontogenia es la bistoria abreviada de 
la filogenia y que en los procesos mas avanzados, la e\'oluci6n psico
logica individual es la reproducci6n de la psicogenetica, el hombre 
representa una serie de agregados de las generaciones que Ie ante
cedieron y que en la evoluci6n siguen el mismo orden cronologico 
de aparici6n que en la psicogenia, de manera que el nino I-eproduce 
epocas tanto mas remotas cuanto mas pequeno es. De ahi que la 
primera infancia, la segunda infancia, la niiiez, la adolescencia y la 
pubertacl, representen la bistoria abre\"iacla de la psiques humana 
cada \'ez mas proxima. La edad viril supone haber llegado a la eta
pa actual, )' sal vo los casos cle estacionados en etapas ante rio res 
(adllitos estacionados en la ninez, en la adolescencia, etc.) de pobres 
mentales 0 cle enfermos, el adulto agl-ega sus conquistas a la evo
luci6n de la colectividad que se convertira con el andar de los tiem
pos en elapa de la psicogenia, reprodut:ida pOl' las generaciones 
venideras antes de la edad adulta, en la· pubertad, en virtud de la 
hel-encia homocron<l que tiende siempre a abreviar los tiempos. 

De esa manera la I-eproduccion de etapas muy remotas resultan 
rapidisimas grat:ias a la enorme repeticion de los mismos actos du
rante centenares 0 millares de generaciones. En ell as los actos iban 
revestidos del sello \"oluntario, mas 0 mt"nos rudimentario si se 
quiere, pero conscientes; COil la repeticion en las generaciones se 
hicieron, primero instintivos y mas tarde automati cos. En la prime
ra infancia, el nino reproduce en su antogenia las cOllquistas muy 
remotas y en consecuencia su actividad es automalica; en la ninez 
reproduce adquisiciones menos remotas y su actividad es instintiva ; 
en la edad adulta ha completado el proceso filogenetico, se encuen
tra en la actualidad y a su ar.tiviclacl hereclada, se agrega la per
sonal voluntaria. 

Ultrapasaclo el limbo del perlodo de la activiclacl autom1lti ca, eI 
niiio entra en el de la activiclad instintiva, fuera de este, en sintesis , 
entra en el de la actividad voluntaria: el nino se cOIl\'ierte poco a 
poco en hombre. Paralelamente observamos que en el periodo 
completamente incllnsciente de la actividad automatica no existe 
tendencia al juego; en el recien nacido es nula y poco a poco apa
rece a medicla que el sujeto avanza en eelad; en la niiiez, la tellden
cia al juego se encuentra en pleno apogeo y disminuye poco a poco 
a medida que el individuo se aleja del periodo subconsciente de la 
acti,·idael instintiva; en el adulto, la tendencia es pequena y dismi
nuye aun con el grado de evolut:ion del sujeto. En los sah-aj es 
adultos, la tenelencia al juego es mucho mayor que en los adultos 
civilizados y en estos, en los hombres superiores, es nula 6 casi 
nula. (1) 

La tendencia al juego resulta cle la tendencia cIe todos los proce
sos hacia la objetivacion; estos procesos, legados por Yia cIe hel-en-

l 1) Debemos descartar los juegos de azar y otr05 que tiendan :i procurar dinero; 
e llos constituyen desviaciones 6 atavismos mas 6 menos intensos y no revisten los caracte· 
re5 de los jut-gos infantiles. 
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cia clesde remotas generaciones, yacen en la subconsciencia del nino 
y constituyen en conjunto la actividacl instintiva que 10 caracteriza y 
cu ya actividacl es el resultaclo de actos variaclisimos voluntarios en un 
principio pero subconsciencizados al tl'aves de muchas generaciones, 
De esa manera queda una activiclacl semiintelectual, semiautomatica, 
<5 sea intermedial'ia, a la que llamamos instintil'a y que se manifiesta 
en cliferentes y complicadas clirecciones de acuerdo con su origen. 

En sintesis, la tenclencia al juego se debe it la acti\'idacl instinti\'a. 
A hora bien, esta activiclad instintil'a puecle estal' solicitacla en la di

reccion A, B, C, etc. pOl' las causas X; Y, Z, etc. mas 0 menos ae' 
tuales, mas 6 menos conscientes y son las causas determinantes cle los 
diverso, juegos, sin ser las causas determinantes de la tendencia al 
juego. ' 

La tendencia al juego es pues un ft:nomeno normal, 10 que toca e 
interesa a \a educaci6n es la orientacion cle esa tendencia, cletermina
da por causas secundarias. 

Ac1arado, ell mi cOllcepto este primer punta, pasemos al segundo: 

20 CAUSAS DETERMINANTES DE LOS ()( \' EItSOS JUhGOS. 

En el fonda los juegos I-esponclen a la actil'iclacl instintil' a y en 
las formas a cliversas causas que solicitan esa actil'idad en clettT
minaclas direcciones. En la mayor parte cle los casos un juego clado 
obedece a variaclas callsas secundarias y no es posible encuadrarlo 
en una sola. 

No obstante esto, estucliaremos cacla c;wsa separadamente, ejem
plificando en 10 posible. Nuestro estuclio sera por ahora mas teo
rico que pnictico a fin cle llegar a formal' categorias de juegos y 
a su clefinicion esquematica. 

Entre las cliversas causas cleterminantes de las formas Jel juego 
dehemos consiclerar: 

a) La 1tecesidad de! ejercicio muscular. 
b) Los resurg-imie1ttos atavicos. 
c) La tendmcia hacia la afeclz'vidad positiva, 
d) La imitacio7t. 
e) La adaptacid7t at ambienie . 
.f) La itttelecittalz'dad i1ifalliil. 

a) La 1tecesidad de! ejercicio muscular. - Se sabe que el mus
culo que no funciona almacena energias y que la necesidad de 
gastarlas se hace imperiosa, intolerable. La necesidad del ejerci
cio muscular es como las demas necesidacles y como tal entra 
en la categoria de las sensaciones internas funcionales (hambre, 
sed, etc.). No tengo, pues, porque detenerme en este punto muy 
conocido de fisiologia. Esta necesidad es la que en mi concepto 
se confuncle con la exuberancia de vicla, con la enel'gia superflua 
de que bablan los autores asignandola como causa del juego, La 
necesidacl del ejercicio muscular por si sola no determina jueg0 
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alguno, sino simplemente mo\-imientos, tan obsen-ables en el des
perezamiento, en los sugetos que se estiran y bostezan, en el nino 
que no puede estar quieto; el hecho de que un nino no pueda 
permanecet- sin hacer movimientos, no puede conceptuarse como 
juego; la exuberancia de vida, la energ{a superflua de que se 
habla, se esta gastando constantemente en el nino, sin necesidad de 
juego alguno. 

Cuando la necesidad del ejercicio muscular se injerta en la actio 
vidad instintiva del nino, se producen juegos sin aparente finalidad, 
con predominio completo del factor motor: juegan a hacer ejercicio, 
como ocurre cuando se corren unos a otros, sin jugar a juego de
terminado, como ocurre en las escuelas en los elias tormentosos en 
que los mucbachos se bacen intolerables por su activiclad, como 
ocurre cuando se re\-uelcan en el suelo, saltan 0 se revuelcan en 
las camas at-mando escandalo, en una palabra 10 que se llama en 
el lenguaje familiar cachorrear. En el cachorreo, en el nino, como 
en toclos los cachorros, prevalece el elemento indicado, es de los 
juegos el mas tisiol6gico, primitivo, y, por tanto, el mas rudimenta
rio. Los juegos que obedecen a la asociaci6n cle la necesiclad del 
ejercicio muscular se caracterizan por las manifestaciones desbor
dantes motrices, carecen de finalidad dada y, como juegos, san ru
dimentarios. 

La necesidad del ejercicio muscular puede entra.r como elemento 
secundario en todos los juegos que requieran movimientos y los 
matiza en el sentido de dar al jugador aspecto de mayor empuje, 
de gallardia, cle mejot- disposici6n, etc., como puede no entrar, en 
los sujetos que toman participaci6n en los mismos juegos, agotados 
ya, 0 casi agotados. 

Como dije. esta necesidad corresponde a la energia supeJ-flua, a 
la causa, pues que no podia explicar el origen del juego por el nu
mero de excepciones que la contradecian como tal, como la tend en -
cia al juego en los ninos cansados, en los raquiticos, en los de
biles y aun hasta en muchos casos de enfermedades. 

Esta necesidad aislada, por otra parte, no es capaz de dar origen 
a ninglln juego determinado, 10 que provoca en el sujeto es la ten
dencia a su satisfaccion, que se obtiene mediaote el movimiento de 
los musculos. 

La necesidad del ejercicio muscular, pOI' otra !Jarte, esta en ra
zan inversa de la edad del sujeto, como puede inferirse de la simple 
obsen-acian de los ninos. Es sumamente vulgar el hecho de que 
los chicos cuando van por la calle. "ayan dando saltitos, movienclo
se en todas direcciones, corriendo, etc., sin que par eso pueda de
cirse que juegan :1. juego alguno. 

b) Los resurgimientos atavicos. - A la actividad instintiva del 
nino suelen asociarsele ciertas tendenc.ias instintivas que pueclen coo
ceptuarse como resurgimientos atavicos y que clirigen esta acti
vidad hacia ciertos juegos caractedsticos. A la actividad diremos 
difusa (actividad instintiva) producto del fusionamiento de varia
disimas acti\-iclaues, orientaclas todas en epocas lejanas, que viene a 
constituir hoy la actividad instintiva <> el instinto hacia la actividacl, 
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puede pues, asociarsele un legado mas reciente y POI- tanto mas de
finido, que constituye un resurgimiento simplemente ata\'ico, 

Uno de los resurgimientos atavicos mas comUlIes y que determina 
mayor mimero de juegos es la tendencia belicosa, que llega basta 
caracterizar un periodo de la evoluci6n psicol6gica individual. 

Entre otros citan~ a todos los juegos que inconscientemente tien· 
den al desarrollo del sentido muscular, que aportan mayor agilidad 
y sobre todo precision en los movimientos que intervienen en el 
ejercicio, como los juegos de tiro, sea con hondas, con flechas a 
simplemente con cas cotes ; el juego del tejo, la pelota en su>! diver
sas formas, el foot-ball mismo, tambien los juegos que consisten en 
formar batallones, los diversos bandos, los Ilamados juegos de ma
nos: visteadas, canchadas, etc., los juegos don de directamente se 
compite en fuerza muscular: g-atas paridas,luchas cuerpo {I cuerpo, 
cinchadas, etc., etc., donde resurgen los sentimientos atavicos de or
gullo y vanidad, la euforia excesiva, el alto concepto de la perso
nalidad del vencedor que puso a contribucion aptitudes puramente 
fisicas, sentimientos que obedecen a la florescencia en la psiques in
fantil de las epocas de las justas y los torneos (para adolescentes y 
pubel-es) y de epocas mucho mas remotas, donde la superioridad 
fisica, importaba la unica superioridad. 

Estos juegos no estan siempre caracterizados !Jor la afectividad 
positi\'a, comienzan con ella, pel-o en ~eneral, terminan acompana
dos de afectividades negativas, como ocurre con los juegos de mane 
a donde se compitF. en fuerzas, que concluyen casi siempre en rinas. 
Como dije, no siempre la afectividad positiva es la finalidad del juego 
y existen juegos, productos del injerto de una tendencia atavica en la 
acti\'idacI instintiva, que procuran ira, temor, odio, desconfianza, etc. 
En las guerrillas, pocIriamos decir que no se trata de un juego y en 
mil otras formas cIoncIe los ninos llegan a enardecerse, a exaltarse y 
cIoncIe se termina en furibundas coleras y deseos de venganza. El 
robo de frutas por ejemplo (que no es mas que una tendencia ata
vica kleptomana) sueie estar acompanado de mil incicIentes barto 
desagracIables. La tendencia de los muchachos a burlarse de los 
deformes, de los idiotas, cIe los valetudinarios, tan comun en los 
centros de poblaci6n y tan anunciada por la algazara que desde 
Iejos se deja sentir, no es mas que el resurgimiento atavico, atem
perado por la inbibici6n legada por \'arios siglos de mayor civili
zacion y cultura del sentimiento. de epocas de barbarie en que estos 
sujetos el-an sacrificados como inutiles y gra\·osos. Cualquier idiota 
6 simplemente ser ridiculo a estl-afalario, puede ser objeto de burlas; 
basta que un chico inicie Ia chacota para que los demas 10 imiten; 
de las burias, pasan a las of ens as, y de las of ens as, a las pedradas; 
mientras el sujeto no proteste los chicos gozan, pero en cuanto 
tome una actitud of ens iva, la ira entremezclada con e1 temor sucede 
a Ia sensacion de placer y los ninos se encarniZaft con e1 adver
sario que se procuraron, y salvo e1 cJ.so de un escarmiento ejemplar, 
la burla pasa a ser cosa habitual. Estos juegos en realidad se des
lizan entre e1 temor y Ia ira. 

Los juegos originados pues, por la causa secundaria anotada, se 
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caracterizan por el sello tipico atavico y no pueden confundirse 
con los demas juegos donde este factor no concurre. No creo ne· 
cesario insistir sobre este punto, ni traer mayor ejemplificaci6n al 
respecto; el lector por poco que haya observaelo los juegos de los 
ninos poura darse cuenta y deslinclar los que responden a la cau
sa senalada. En tstos, por ejemplo, no puede invocarse sino en ca· 
sos muy excepcionales, y completamente anormales en las colecti
yidades cultas, la imitaci6n de la actividad del adulto y mucho men os 
de la actividad seria y titil que senala SPENCER. (1) 

e) La teltdencia hacia la afectividad positiva. - La tendencia 
hacia la afectividad positiva es un canictel' constante en toelos los 
sugetos, ninos y adultos. Si se exceptuan ciertos enfermos (melan
c6licos, por ejemplo) todos los individuos tienden a1 placer como 
necesario para la mejor realizacion de la vida y es un pl'incipio pOI' 
demas vulgarizado, que la afectividad positiva favol'ece la prolon
gacion de la vida, mientras que la negativa la entorpece. Las 
emociones depresivas, angustiosas ci ansiosas ponen al sugeto en 
malas condiciones para la realizacion de las distintas funciones de 
la economfa. Esta tendencia entra como elemento ocasional en la 
enorme mayoria de los juegos infantiles y dificil se hace poderla 
deslindar como causa secundaria lillica. En los mismos juegos que 
respond an a la necesidad del ejercicio muscular, no podemos nunca 
descartar e\ placer que aporta la satisfaccion del ejercicio, pero en 
este caso, el placer no es causa, sino efecto, la necesidad del ejer
cicio muscular no persigue como fin e\ placer, sino el ejercicio mis
rna, cuya no realizacion importa dolor. Los ninos, al realizar los 
juegos can este factor, no persiguen subcollscielltemente el placer, 
sino la satisfaccion del ejercicio que origina placer. 

Como hemos yisto, LOCKE asignaba como origen del juego la 
necesidad de recrearse, sin duda par la asociaci6n intensa que tiene 
el placer con la mayor parte de los juegos, pero como hemos visto 
tambien, no poelia erigirse en causa de todos los juegos, ni mucho 
men os. 

Por mas que sea muy dificil deslindar los juegos que obedecen a 
esta causa secundal'ia, podemos dar algunos, clonde, por 10 menos, 
I'esulta evidente el juego persiguiendo como fin la afectividacl posi
tiYa unica 6 casi unicamente. 

Casi todos los que se efectuan mediante juguetes: cri'cri, payasos, 
aranas, peces, monos, ratones, cucal'acoas, etc., luego 10::; juguetes 
con resortes, con sorpresas, etc., que despiertan una viva curiosi
dad e interes y diviel'te intensamente a los ninos, hasta que, al poco 
tiempo, los destruyen 6 los abandonan. 

( I) La tesis de SPENCER se hace l.Iqui tie to do pun to de vista insosteniLle. Resulta
ria que la aClividad sert"a y 11./£1 del adulto encontraria sus representantes en el perfeccio· 
namiento de las ca1/chadas (l flol ete, sable?) de las gatas paridas ( ( 1 I etc., etc., que co· 
rresponderian, en el mejor de los casos, a la imitacion de b actividad de los adultos mas 
atrasados, de los salvajes, de los sujetos fronterizos 6 de todos los considerados como ata· 
vicos en las colectividades cultas. 

Si a estos juegos se les aplicara el criterio genetico de SPENCER, los auultos resultarian 
en ,·erdad Inu)" poco favorecidos. 
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EI trompo en el jllego de los pua:::os u de la troya; el barrilete 
particularmente en el juego de los ta/itos / la bolita, las plumas, etc., 
siendo de notar que dejan de re\'estir el cad.ctel· de juegos toda vez 
que los chicos hagan de el un medio de adquisici6n de obje
tos (en de veras como ellos dicen). EI juego de los cobres por 
ejemplo, pernicioso por mas de un concepto, debe conceptuarse 
como una deS\'iaci6n infantil y como una tendencia anormal que no 
encuadra con los verdaderos jllegos infantiles; pOl' 10 demas, es fl-e
cllente en los chicos clesheredados, en aqllellos que yi\'en en <!m
uientes moral mente malsanos, en los abandonados a sus propios ins· 
tintos. 

Los juegos, prouuctu del factor indicado, deben estar desprovis
tos del interes de ganar, el nino jllega por divertirse, como 10 con
sagra el clicho vulgar. 

En el juego del barrilete, 10 que les encanta a los ninos, es re
montarlos, verlos en el espacio, admirar sus vistosos colores y ellos 
han creado su estetica especial en 10 I-efrente a la forma y a los 
colores. Fuera cle los aparatos ingeniosos que no son de fabricacion 
infantil, han establecido mas 0 menos la siguiente gerarquia de 
valol- descendente: fa mufer, la estrella, el 'l11edio mundo, la bom
ba, el barrilete, el ca/(ht, eI papa![allo y la tarasquita; la ultima 
es propia de los mas chicos e inspira compasion; el papagallo es 
colead01'" el cajon es un balTilete mal hecho, descuidado, pem mas 
remontadOl- que el papagallo; e1 barrilete es el termino medio, 10 
normal; la bomba til-a mas del hila que el barrilete y merece mas 
considel-aciGn; el medio mundo es digno de respeto; la estrella, ad
mirable y la mujer el 110ft pittS 1tftra, y los chicos miran con respeto 
al portador de una mujel-, de una estrella 0 de un medio mundo, 
tratan de aproxima,-se, de hacerse amigos para que les de w/'t bara
to, (tenerlo un rato). La gerarquia en el trompo es menor y se 
reduce ados: los zumbadores y los cascarrillas, los primeros son los 
valiosos, los ultimos mas 0 menos despreciados. En la bolita: las 
leches, las de vidrio, las de piedra, las de marmol y por ultimo las 
cacho/as. 

Todl)s los juegos infantiles estan acompanados de su tecnicismo 
especial, mas aun, los juegos modifican el lenguaje de los ninos, no 
solo por las voces que introducen, sino por el tonillo especial ca
racteristico que adquieren tratandose de juegos. (1) 

Pero donde mas particularmente es , ' isible esta causa es en los 
.iuegos infantiles femeninos. En las ninas los juegos que obedecen a la 
necesidad del ejercicio muscular se exteriorizan proximamente 10 
mismo que en los varones, aunque en forma mucho mas atemperada, 
por clos causas: 1°, por la diferente psiques ya fijada en las genera
ciones actuales; 20, por las contfnuas amonestaciones de los pa
dres. De notal- es que la psiques femenina y la masculina son 
iguales 6 poco menos hasta los cinco anos; vale decir que las dife
rencias sexuales son tan poco acusadas, que se ha admitido la igual-

(J) Yease en la parte correspondiente a lenguaje. .... 
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dad relativa en las edades comprendidas desde el nacimiento hasta 
los cinco aiios . Y en el terreno somatico, las diferencias en las for
mas del varon y de la niiia recien empiezan a acentuarse a partir 
de esa edad. En los juegos infantiles que obedecen a la necesidad 
del ejercicio muscular, antes de los cinco aiios no pueden estable
cerse mayores diferencias entre varones y niiias, no existen en de
linitiva caracteres diferenciales; pero de los cinco aiios en adelante, en 
la mujer, se manifiestan mucho mas moderados por las causas ya 
expuestas. En cambio, los juegos que son el producto de la aso
ciacion de la actividad instintiva con la tendencia hacia la afectividad 
positiva, son mucho mas numerosos, como por ejemplo la innumera
ble cantidad de juegos acompaiiados de cantos con estribillos esto
glosicos (1) como estos: 

1 - Se me ha perdido una hija. 
Cataplin, cataplin, cataplero. 

etc. 
2 - Buenos dias su senoria. 

Mantantirurirula 
etc. 

3 - jAy que lindas hijas tiene. 
Quirunfiin, chirunfian. 
Son muy lindas y graciosas. 
Saborin-con-plan. 

etc. 
+ - Hilario, Hilario, 

El palacio se me ha caido 
etc. 

5 - San Sarasin clel Monte, 
San Sarasin Cortes, 

etc. 
6 - Hilo cle oro, hilo de plata, 

Que jugando al ajedrez 
etc. 

7 - Una vez seremos tres, 
Tn!s palancas y un ingles, 

etc. 
8 - Pasiemos por el monte. 

c· Lobo estas? 
etc. 

9 - La gallina papanata 
Puso un huevo en la canasta, 

etc. 

Cada uno representa un juego diferente, por mas que las actitu
des sean proximamente las mismas, pero las melodias son distintas. 
La afectividad estriba particular-mente en las estoglosias (en los 

(I) Veas e en la parte correspondiente a lenguaj e. 
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juegos que las tienen) y con mas especialidad de la entonacion, 
en las inflexiones de la voz al emitirlas. 

En la misma categoda caben el juego del pan7te/o escondido, 
abuelita que horas son, la gallina ciega) las esquinitas, seta balleta, 
etc., la sortija y muchos otros que seria demasiado largo enumeraL 
La mujer en su tipo medio normal, como conservadora del equi· 
libroio especifico, no manifiesta tendencias atavicas y por tanto en 
sus juegos no puede observarse con tanta frecuencia ese caracter, 
asi no se ve a las ninas jugando a canchar, a las guerrillas, a los 
batallones, etc., etc. por eso es que las categorias de juegos, dire 
asi, son mucho mas limitad asj disponen de muchos, pero la inmensa 
mayoria tienen caracteres muy semejantes. (1) 

d) La imitaci01t. - La imitaci6n puede dirigir la actividad ins tin
tintiva en determidadas direcciones dando lugalo a diver-sos juegos. 
Al hablar de imitaci6n me refiero tanto a la imitaci6n consciente 
como a la inconsciente y no la limito tam poco a la imitaci6n de la 
actividad del adulto y mucho menos aun redu cida a la actividad 
seria y uti!. 

La explicaci6n de SPENCER es de todo punto de vista insuficien
te para explicar el origen de los juegos infantiles, He descartaoo 
ya uno de sus factores principales, el gasto de la energia superflua, 
reduciendolo a la necesidad del ejercicio muscular j su segundo fa c
tor es la imitaci6n, y, como se ha visto, SPENCER la limita a la imi
tacion de la actividad del adulto, v, aun mas, dentro de esta acti\Oidad, 
solo considera la seria y uti!. Si 'Ia imitaci6n, tomandola en su senti
do mas am plio, no basta, con mucho mayor raz6n no bastara redu
cida a ese estrecho marco. He vista tambien que en la imitacion de 
los actos del adulto el nino no esta inclinado bacia la actividad de 
que babla el autor. La afectividad del nino y la del adulto difieren 
notablemente, porque en el nino es mucho mas sensor-ial que afec· 
tivo-intelectual, mientras que en el adulto es mas afectivoointelectual 
que sensoI"ial, de tal modo que no bay motivo ninguno, en el te
rreno de 10 que 16gicamente puede inferirse del conocimiento de la 
psicologia infantil y de la del adulto, para afirmar que e l nino cop iara 
del adulto justamente la actividad que Ie es menos afin (Ia seria y 
util) sino a1 contrario, de copiar, copiara 10 mas afin, 10 que mas 
armonice con su afectividad y, en el terreno de los hecbos, prescin
diendo de los razonamientos te6ricos, la observaci6n directa del 
nino nos senala un fen6meno inverso al de la doctrina de SPENCER 
y que por otra parte concuerda con los datos de la psicologfa. 

( I) De5de el punto de vis ta antropol6gico sabemos que la Inujer, par sus caracteres 
somaticos que la aproximan al oiiio, puede considerarse como intermediaria entre este r el 
varon adulta. En su papeJ inhibitriz de las modificaciones demasiado bruscas del hombre, 
solo fija como caracteres especificos 10 definitivamente adquirido. Su ro1 biologico la lIeva 
normalmente a no ... ultrapasar en ningun sentido la etapa evalutiva actual de la esper.ie (sea 
en el de mayor humanizacion, en el de desviaci6n, en el de bestializaci6n) as! como en el 
onie" psiquico, a no reproducir, sino como casas muy excepcionales, caracteres ancestrait"s 
perdidos 6 madificados par completo. De aqui que las tendencias atavicas se reduzcan a 
un cuadro mas Iimitado, y en este caso particular, los juegos de.; las nifias cou el factor ata
vico, no pertenecen, (, no adquieren carta de ciudadania como juegos colectivos y se mani· 
fiesta" en raros casos aislados. Solo l~s denomin adas marl-macll.os juegan a C01lCltar 6 a 
todo juego de manos. 
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La imitacion es una causa supeditada a la afectividad positiva i est a 
es quien decide, quien elige. De no ser as!, el nino imitada todo y 
vern os que eso no ocurre i imita 10 que Ie agrada y Ie agrada 10 que 
est{l en armonia con su fondo afectivo, que no es mas que el agre· 
gado de las afectivirlades de las generaciones que Ie precedieron. 
En este concepto pues, la imitacion n8 es causa, sino la afectividad 
que determina esa imitacion y si la considero como tal, es pOl' su 
apariencia y pOl' las multiples manifestaciones que en este sentido 
pueden observarse en los juegos infantiles. Lo llnico que podda 
justificar la separacion de la afectividad positiva y de la imitacion 
como causas, es que la afectividad que determina los juegos can el 
elemento imitacion es marcadamente sensorial, mieutl'as que en los 
juegos dependientes de la primera, se buscan las emociones exal, 
ti\'as en general. 

La actil'idad seria y util del adulto es la menos imitada y los 
preejercicios de que hablan los autores, 10 son desde el punto de 
"ista del desarrollo de la aptitud, del desarrollo de los organos, 
pero no del punto de I'ista del fin del ejercicio como util 0 practi
co, vale decir que los juegos de los ninos no son los primeros en
sayos de los trabajos del adulto: las tentatil'as de volar de los pi
chones que se dan como ejemplo de jllegos en las aves j6venes, 
"quil'alen a las tentativas de caminar del nino i no se tl'ata pues 
de juegos, sino de aprendizaje; 10 que puede considerarse como 
juego en los ani males jovenes, efJuivale al juego en ·Ios ninos deter
minado por la necesidad del ejercicio musculal'. No veo en realidad 
que trabajo del adulto I'esultaria del perfeccionamiento del rescate, 
de la mancha, del gran bonete, etc., 10 unico que veo en el futuro 
es la adquisici6n de mayor aptitud para correr, en los dos primeros, 
POI- bllcn desarrollo de la musculatul-a y en el liltimo mayor facili
dad para la articulacion y para fijar la atencion i pero si el preejer
cicio significa 10 que dicen los autol'es de que me he ocupado. 
es decil-, los prelimina,'es de la actividad del hombre, a la verdad 
que cuesta trabajo y se necesita una buena dosis de imaginacion 
para transformar los juegos infantiles en actividades fabl'iles, in
dustriales, cientfficas, etc., del adulto. Tomando este principio y 
aplicandolo it los juegos infantiles, obtendremos resultados como 
estos : 

Los ninos quI'! juegan a los perros (donde ellos imitan al perro) 
it los gatos, it bacerse los monos, etc., podda interpretarse como 
el esbozo del artista comico, pero como son sumamente comunes 
estos juegos en la segllnda infancia, resultarfa que la enorme ma
yoda de adultos son 0 han sido comicos y que los ninos ejecutan 
esos juegos como preejercicios para su problematica futura pro
fesion. El nino que juega a la payalla con carozos, no haria mas 
que efectuar el preejercicio del futUl'o malabarista, pero aqui resulta
ria que de la actividad del adulto escojerian 10 raro (10 que seria 
logico). Las esquinitas I'epresentarian los limosneros i el pescador: 
(me dejad. pasar?, aunque traido de los cabellos, podria equivaler 
al caminante y al que cobra peaje. EI gallo ciego,a los cie-gos. 
La rOltga catoltga, eI barrilete, la rayuela, las figuras, las bolitas, 
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etc., no atino a que actividad seria 0 no seria, util 6 no util del adul
to pueda equipararse siqlliera. Par otra parte, en los juegos in
fantiles se imitarian las actividades justamente excepcionalisimas 
y no estadan I-epresentadas infinidad de actividades sumamente co
munes , muy serias y muy utiles . 

Claro se esta y es innegable que mllchos juegos se deh en it la 
imitacion de la actividad del adulto, como fug-ar ci la escttela, don
de uno ll ena los oficios de maestro, y los otros de disciplllos; 
jugar a los cocheros, carreros, vigilantes y ladrones, etc.; esta
blecer fandas, almacenes y casas de negocio; jugal- al cazador; y 
particularmente muchos juegos introdu cidos pOl' adultos en el mundo 
infantil, creaciones de la escuelil, particularmente de los jardines 
de infantes, juegos calcados sobre la actividad util del adulto y mas 
6 menos adaptados a los ninos y con mas particularidad a las 
ninas, cuya psiques, mas amoldable que la del val-on, suele adop
tarlos aun fu el-a de la escuela :1propiandose de ellns cuando responden 
A su afectividad; si no es asi, los juegos tales, son simplemente 
esco lal-es y dire forzosos. No es a los juegos creacion de los adul
tos can fines educativos a los que me refiero, sino a los juegos 
C Oil el elemento imitacion propios de los ninos. 

La imitacion de la actividad del adulto debe considerarse como 
una de tantas imitaciones y, en todo caso, no es de las mas pre
coces. 

Infinidad de juegos toman su origell en la Imltaclon de las cosas 
que se mueven y de los ani males, otros de lils personas en su activi
dad mas 6 menos grotesca, otros, los menos, en su actividad seria y 
uti!. Tal ocurre can los juegos : ci la silfita, ci los trenes, ci las orzas, 
al avestrltz (qu.eres charqlte? cuando se juega tal cual es, porque es 
menester tener prcsente que los juegos se transforman y cam· 
bian gl-acias a la intelectualidad infantil, que mal se ha becbo de 
descartarla pOl' completo. Observese el orden cronologico de 
aparici6n de estos juegos de imitacion y se vera primero a la afec
tividad sensorial seleccionar las imitaciones, los adolescentes no jue
gan ya it imitar animales, a parecer perras, gatos, monos.) cualquier 
animal; estos juegos son mas propios de la segunda infancia y de 
los principios de la ninez; en los ninos que juegan a los caballos es 
co mun que el menor haga de caballo y el mayor desempene el oficio 
de conducto r cuando se trata, no de caballos de andar, sino de tiro; 
los chicos Il egan a ponerse ri endas en la boca, piafan, relinchan y 
hasta dan coces, imitando al caba110, mientras el mayor Ileva las rien
das; cuando un chico imita al caballo ensillado, lleva a cuestas a 
otro mas chico y esto obedece sencillamente a las fu erzas de que 
puede disponer el mas grande y que no sedan suficientes al menor 
para resisti r el peso del mayor. Estas imitaciones suelen ser ta les, 
que los ninos desempenan el papel de aoimales con toda seriedad 
(por ejemplo: el caballo no se da cuenta, no comprende 10 que Ie 
dicen y el nino imita esto; tira coces porque no es manso, hay que 
amaosarlo; etc.) y en muchos casos ll egan a una pseudo-Ii can tropia, 
y digo pseudo, porque esas imitaciones no son manifestaciones vesa
nicas. 

2-' 
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EI hecho de que los chicos vayan a hacer los mandados galopando 
como caballos y se peguen palmadas en las nalgas imitando el lati , 
gazo, es muy cOlllun, asi como otras imitaciones semejantes. La actio 
vidad del adulto es illlitada rJespues y especia l mente en su aspecto 
ridicu 10, como ocurre con los niDos que imitan Ins defectos de las 
personas mayores: su ,·oz, su gestos, sus actitudes, el juego de la 
mama loca, el vieJo g-roseroJ el vieJo la hmaJ etc., mas tarde, por 10 
comun, es cuando debuta la imitacion del adulto en su aspecto serio. 

En resumen: 

10 La imitaci6n, como causa de ciertos juegos, es secundaria, 
porqu e esta detel-minada por la afectividacl. 

20 La imitacion debe tomarse en su sentido amplio y no res trin
girla a la del adulto. 

30 Los preejel-cicios pucden considerarse tal es, en el concepto 
del perfeccionamiento de la funcion, de la fOI-macion de la aptitud, 
pel'o los juegos infantiles no, en general, son los esbozos de los 
trabajos del adulto. 

40 De las imitaciones, la imitacion de la actividad sf'ria y util del 
adulto, es la menos frecuente. 

e) La adaptacio1t al ambie;lfe. ·- La adaptaci6n, sea desde el 
punto de vista biologico, sea desde el social, influye en la determina
cion de ciertos juegos. Se sabe que los juegos infantiles varian e-n 
los diversos pnises y las variaciones no se encuentran en las tend en
cias e inclinacion es, sino precisamente en la forma de los juegos. POI
otra parte, la influen cia del clima es inmediata; en las regiones frias 
no se usan los mismos juegos que en las templadas y mucho menos 
que en las dJidas, no solo ]Jorque no se encu entran los mismos mate
riales como, pOI' ejemplo, la imposibilidad de jugar it formar munecos 
de nieve, estatuas, etc., que solo puede realizarse en las regiones 
donde esta cae abundantemente, sino tambien por estar distintamen
te solicitada la actividad infantil. Los ninos habitantes de las llanuras 
tienen juegos diferentes de los ninos montaneses, los riberenos de los 
mediterraneos, estos de los habitantes de las regiones boscosas; va
dan las formas, la esteriorizacion de la actividad instintiva. No obs
tante esto, existen juegos comunes a los distintos pneblos, como los 
determinados por la necesidad del ejercicio muscular y la gl-an ma
yoria de los provocacJos por I-esurgimientos at3vicos; £ls i ]Jor ejem
plo: las guerrillas de los ninos de las reg-iones templadas, 10 Illismo 
las encontramos en las frigid as, con la sola dife rencia de haber va
riacJo los proyectiles, los primeros usan cascotes, los segundos deben 
fabrical"los can el material a mano, la nieve. El hecho de Jitg-ar COil 

tierra a que tan inclinados e~tan los ninos (hacer pozos, formal' mon
tanitas, etc.,) 10 encontramos en to.das partes, pero si las condiciones 
de l medio varian, los juegos varian tam bien de acuerdo con esas con
diciones; de manera que las tendencias del nino se estel-iorizan con
forme al media en que se cJesel1\'uel"en, en una palabra, la motricidad 
se adapta al ambiente y la exteriorizacion toma asi caracteres espe
ciales. 
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Pero, en una misma regi6n, observamos desde luego dos categorias 
de juegos: unos de toda estaci6n, otras por temporadas. Los ninos 
no juegan todo el ano al barrilete, pem Sl estaran dispuestos en todo 
tiempo a jugar con juguetes; las ninas tienen juegos especiales del 
invierno, mientras que el de las munecas es de todo tiempo. 

Si obsel'vamos los jut"gos de los varones veremos que ciertos y 
determinados juegos aparecen en una epoca del ano, para ser subs· 
tituldos por otros, y estos por otros distintos y asi sucesivamente. 

En mis tiempos de nino, en Buenos Aires, el orden de los juegos 
mas vulgares, el'a aproximadamente este: (1). 

En la primavera: el barrilcte y las bolitas; en el verano: los car~, 
zos, las liguras, las hondas; en el otono: el trompo, la rayuela; en el 
invierno: el rescate, la pelota, el saIto, la mancha y el mosquito 
bombo. 

Pero de entonces a hoy las condiciones han variado y ese orden 
ha desaparecido en Buenos Ail'es, como han casi desaparecido las 
rayuelas en las veredas, con la multitud de transeuntes; el barrilete, 
con los hilos telef6nicos; las bolitas y los carozos con la mayor vigi, 
lancia policial, etc.; en cambio los muchachos de la clase inferiOl' 
son mas bandidos, adaptados a medios mt"nos infantiles y la delin
cuencia y criminalidad aumentan progl'esivamente. 

El orden asignado, todav!a se encuentra en los pueblos y ciudades 
de campo, y claro se echa de ver que responde a las condiciones cli
matericas: el barrilete, en la epoca de los yientos; el rescate, cuando 
hace frio, etc. etc. 

Por otra parte, juegos exoticos como el foot,ball han desplazado a 
la mayor parte de juegos antiguos por la adaptacion de los ninos a 
estos juegos nue\·os. 

La adaptaci6n al medio social da a los juegos infantiles caracte
res de acuerdo con ese medio; as! se observan, segun las clases so
ciales, juegos cl1ltos 6 groseros, decentes 6 in morales, etc. 

No creo necesario insistir sobre este asunto. La influencia de la 
adaptaci6n, como agente moclilicaclor de los jl1egos, es innegable y en 
algunos casos obra como causa secundaria del origen del juego. 

f) La i1tfelectualidad in/antil. - La mayor parte de los auto
res han descartado este factor, no 10 han tenido en cuenta para nada 
como causa de los juegos. QUEYRAT Ie asigna importancia, pero li
mita su campo de acci6n a la ilusitfn, como emanaJa de la imagina
cion infantil y coloca a la ilusion como el factor intelectual que acom
pana a todos los juegos. En este caso la ilusion seria una consecuencia 
del juego. En mi concepto la ilusi6n acompana 6 se dedva del juego, 
pero no 10 origina, 

Cuando se habla de las eta pas de la evoluciun psicol6gica indivi
dual y se alude al periodo sensorio 6 afectivo-emocional, por ejem
plo. se entiende flue esos periodos estan caracterizados POI- el pre-

( I) Es dp. notar que me refiero it la gran mayoria de los ninos del campo (, de 
las ciudade~. En las clases elevadas poco se ousen'an e .. tas mal1ifestaciones, no por
que los nirios no tiendan a elIas, sino porqu~ se les prohibe. Muchos de estas juegos, 
par atra parte, son hoy incompatibles con la vida de las gran des ciudades. 
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dominio mas 0 menus acentuado de esos fenomenos, pero el 
predomino no implica la ausencia de otras funciones; de aqui que no 
podamos prescindir de la intelectualidad del nino por pequena que 
sea en relacion con su edad y comparada con la intelectualidad del 
adulto. 

El elemento intelectual da origen a muchos juegos y entra en una 
proporcion mayor que la asignada. Hay juegos donde el elemento 
intelectual surge al primer analisis. En ciertos juegos propios de 
ciertas familias, el factor personal, la espontaneidad, la creacion es 
la que orienta la actividad inslintiva. En muchos casos surgen por 
diversos motivos juegos ad hoc y deben considerarse como 
una forma de im·enciOn. Si bien es ciet-to que este hecho no es 
cornun, en cambio 10 es, 13 metamorfosis de los juegos debida al 
factor intelectual y asi con el andar del tiempo, juegos primitivamen
te simples, concluyen par ser muy complejos. 

EI ta, te, ti, que es juego de ninos, se ha transformado en fa, fe, 
ii, doble y aun triple y este juego es eminentemente intelectual; la 
rayuela se ha modificado notablemente; d mosquito bombo primi
tivamente simple, resulta mosquito bombo, con su mujer, su hijo, su 
nieto, etc.; la mancba, se modifica en mancha subida; de los caro
zos, surge la mariquita, la torrecita, etc.; de la bolita (el oyo y que
ma) sale el triangulo, la bocbadita, etc., y asf podrian citarse quiza 
miles de modificaciones y de juegos nuevos, OI-iginados por el ele
mento intelectual, donde no puede invocarse la imitacion de la acti
vidad del adulto. 

EI oficio noble de la imaginacion, su verdadet-a funci6n es crea
dora y en el nino produce de acuerdo COil su grado de desarrollo, 
de aqui que el nino pueda inventar. Sus inventos serin rudimentarios, 
sin utilidad, pero no por eso dejaran de ser el producto de su rlldi
rnentaria aptitud combinatriz. En este concepto bay familias en las 
cuales los ninos juegan a sus juegos y aun lIegan a bautizarlos; cual
quiet- circunstancia puede dar origen a un jllego, como una simple 
travesura metodizada. La ejemplificaci6n aqui seria muy personal y 
por eso la omito. 

En los juegos donde el elemento intelectual resulta evidente, la ac
tividad muscular resliita nula, a 10 menus como factor del juego. Es
tos se dirigen especial mente a aguzar el ingenio, a mantener la aten
cion, a la memoria del sujeto, a su lenguaje, etc. 

Entre otras puedo citar: las adivinanzas, todos los juegos lIama
dos de prendas (Alia va un barquito cargado de. " EI . medico, 
EI gran bonete (1) etc.) y todos los denominados tt-abalenguas. 

Los juegos de origen intelectual son sedental'ios en su mayor par
te 6 requieren poca intervencion de la actividad motriz y el elemento 
intelectual sUl-ge al primer analisis. La afectividad que estos juegos 
despiertan en los ninos, esti en raz6n directa de su edad, 6 en ra
z6n directa de su grado de evoluci6n mental. 

(I) Supongo que el lector conoce esto3 juegos sumamente vulgares aqui. 
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CLASIFICACION DE LOS JUEGOS INFANTILES 

La c1asificacion de los juegos infantiles es tarea muy ardua por la 
misma naturaleza de los juegos. QUEYRAT ha metodizado bien este 
punto al asignal- teoricamente dos c1asificaciones posibles: 10 segun 
su origen i 2°, segun su fin, (1) 

Por su origen los divide en : 

10 Juegos por via de herencia. 

f por re\'iviscencia. 20 Juegos par imitaci6n t por imitacion inmediata ri dir·ecta. 

r 
por metam6rfosis de las cosas. 
por vivificaci6n de los juguetes. 

30 Juegos de imaginacion l pOl' creacion de juguetes imaginarios. 
pOl' transformacion de la personalidad. 
por l'ealizaci6n de cuentos. 

POI' su origen, en mi opinion pod dan dividirse en: 

Causa fundamental (actividad instintivaj d fa que se Ie asocialt 
ca1tsas secundarias determinando los divers os jltegos por,' 

Actividad instintiva 

( Necesidad del ejercicio muscular. I Resurgimientos atavicos. 
, T endencia hacia la afecti\'idad positiva. 
)1 Imitaci6n. 

Adaptacion. 
\ La intelectualidad infantil. 

Pero en (-ealidad, estas clasificaciones son purall1ente te6ricas . 
La enorll1e mayoria de los juegos deben su origen a mas de una 

causa y pueden considerarse como de origen ll1ixto. En los mismos 
ejemplos que he dado en cada categoria, un analisis mas profundo 
demuestra que 10 real en ellos es simplemente la prevalencia de una 
causa, existiendo I"n eI fonda \'arias causas determinantes de cada 
Juego. 

EI juego de las munecas tan ,omun y tan caracteristico en las ni
nas, es de origen muy complejo. QUEYRAT, qu e dedica a su estudio 
un capitulo especial, Ie reconoce tres causas, cada una de las cuales 
es ya compleja en si misma: ] 0 el ins/into maternal; 20 el instinto 
de imitaciolt y 30 el deseo de desempeJ'iar el papel de causa. Como 
se ve, d juego mas vulgar en las ninas no cabria en ninguna de las 
categorias de juegos segun su origen, y como ese, la casi totalidad. 

De mayor trascendencia es su c1asificacion de acuerdo con su 
funcion educativa. D esde este punta de \' ista QUEYRAT divide a los 
juegos en: 

(I) QUEYIlAT, (Les yeux des enfants>, Cap. 111, pag. 75, 
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10 Juegos de mo\'imientos. 
20 Juegos para educar los sentidos. 
30 Juegos para desarrollar la inteligencia. 
40 Juegos emocionales. 
50 Juegos pal'a la cultura de la voluntad. 
60 Juegos artisticos. 

iii autor proclama la superioridad indiscutible de los juegos ten· 
dientes al desarrollo muscular y de las funciones en general, 0 sea 
los de su primera categoria, sobre los ejel'cicios gimnasticos. Este 
concepto tan bien estudiado por LAGRANGE y entre nosotros por 
RmlERO BREST, a quien se deben obras y muchos articulos perti
nentes, se ha extendido entre los educadores llevandolo al terreno 
de la pr:ictica y los juegos han venido a substituir los fastidiosos 
ejercicios de antailo. 

En la segunda categoria _ estan comprendidos aqudlos que edu
can la mann, la vista, el oido, etc., mediante objetos muy diversos 
y cuyo numero ba aumentado considerablemente del tiempo de 
FROEBEL a nuestros elias. 

Los juegos donde entre como factor la experimentaci6n, tienden 
directamente al desarrollo de la inteligencia, 10 mismo que todos 
los que exciten fuertemente la cllriosidad infantil. 

En la 4a y Sa categoria caben todos aquellos que tiendan hacia 
el desarrollo de los instintos sociales 6 altruistas. iii papel de los 
jueg'os en la eelucacion del sentimiento es eficaz y toea pues al ho· 
gal' y a la escuela la selecci6n, a fin de no solo evitar los jllegos 
con malas tendencias, sino oriental' la actividad infantil en el sentido 
de 10 culto y 10 moral. 

La ultima categoda se dirige especialmente a la cultura estetica 
de los ninos. En este concepto el autor divide c1 los juegos seguu 
Sll tendencia en: 10, pintorescos; 20, epicos; 30, arquitect6nicos; 40, 
de imitaci61l plastica; 50, picturicos, y 60 , clramaticos. 

La clasificaeioll de QUEYRAT responde mas que todo a las apli
caciones practicas que pueden hacel'se de los juegos en la eclucacion 
cle la ninez; se trata pues cle aplicaciones de la Psicologia infantil a la 
Pedagogia. 

UTiLIDAO Y NOCUIDAD DE LOS JUEGOS INFANTILES 

Hemos visto en los juegos infantiles manifestarse variadas ten
dencias e inclinaciones ele los ninos y por tanto, desde el punto de 
vista de su utilidad de los beneficios que puedan reportar al futuro 
adulto, no puede tenerse un criterio unico, midiendo a todos con 
igual cartabon. 

Hay juegos que propenclen al desarrollo de aptitudes nobles, 
a la cultura del sentimiento, a la gimnasia intelectual, a la vigori
zacion del organismo; como los -hay nocivos que desdan 0 tienden 
a desviar el curso normal de la evolucion. 
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Co nceptuad o el juego como una funcion inherente al I1Ino, su 
sup t-esion es de grayes consecuencias, no tan solo para la salud 
fisica, sino tam bien, y muy especialmente, para la sallld moral. No 
hay uuda alguna que la supresion de los juegos 0 su excesil'a limi
taci<ln es uno de los factores t1eterminantes clel aumento de la clelin
cuencia y criminalidad infantil y por t'nde, de la delincuencia y cri
minalidad del adulto, Vease como las t'stadfsticas al respecto arrojan 
porcentajes e levados para las gran des ciudades y t-ed uciclisimos re
latil'amente para la campana, hastll el punta de que ha llegado i 
decirse que la delincuencia infantil es propia de los grandes centros 
tie poblacion, especial mente fabt-i les e industriales, y, pOt- otra parte, 
que e l aumento sigue por una progresion alarmante, no solo en 10 
que atane al numet-o, sino tambien i la precociclad t'n el empleo 
cle medios c riminal es, y asi se ha notado que los empleaclos por el 
aclu lto, no ha mucho, son hoy utilizaclos pOI' el puber y los del puber 
pOt' el nino, 

La clensidad de poblacion y la I'ida mas dificil en los centt-OS den
sos traen como consecllencia inmediata la restri t.:cion del campo de 
la activiclad infantil; sea porIa fibrica 0 el taller que reemplazan la ac
tividad de los juegos por la rucla labor; sea la estrechez del 
convt'ntillo que arroja los ninos a la calle para realizar sus juegos, 
cloncle la accion policial los prohibe, el nino de las clases meneste
rosas no hace una vicla de nino, Acosaclo como tal, resulta un puber 
precoz, c()n todas las inclinaciones instintivas del nino, y el puber, un 
ad ulto; al balTilete etc, 10 sustituye el cigarril1o; en su genera de 
I'ida se instala con toda faciliclad la masturbacion, la precocidad 
sexual; las tendencias kleptomanas se acentuan, no solicitada su ac
til'iclacl en direccion fisiologica, normal. Indefenso, sin que Ie ampare 
el hogar pOI' miser ia 0 por sorrlidez, sin que las autoridades por su 
parte, ignorantes de la p~icologia clel nino, (1) tiendan i hacer 
compatible su vida normal con la excesiva densidad de poblacion, en 
el breve t'iempo y es pacio de que clispone, su actividad instintiva se 
clirige en el sentido de la imitacion del aclulto, pero no cle la excep
cional cle que habla Spencer, de la seria y util, sino cle la perniciosa 
y donde el medio es fecundo en ejemplos, 

En la clase elevada, por otras vias, los hechos van demostrando 
q ue se llega i los mismos resultados, EI falsisimo concepto de 
educacion que coloca i los ninos en una situacion hibrida, con ten
Jencias aristocraticas en un medio no propicio, restringe 0 limita el 
campo cl e la activiclad del nino, sea por exagerar clemasiado la selec
cion de los companeros, por huir de las malas companfas, sea J::or 
ulla eclucacion afeminada (confundir cultura con afeminamiento), en 
esa clase han casi desaparecido los juegos propios de la colectivi
dad infantil; el nino juega aislado 6 casi aislaclo, con juguetes y mas 

(I) Es de lamentar que un falso concepto de 10 que es utiliJad publica, haya conver· 
ti 10 a las plazas en el si tio de las cifas amorosas de c)ase inferior. en cl pararlero de 
mendigo:o:, vagabundos y atorrantes t en vez de reservarse, COIlIO sitios apropiados para 
j uegos infantiles. 
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tarde, por otras causas que he tenido oportunidad de senalar, pue
de ser a un estacionado a un deSYiado. (1). 

La supresion de los juegos del nino es pemiciosisima, no solo de 
los que pueden r'ea lizarse aislados, sinn, y especial mente, lo s co
lectivos, los del ambiente infantil, los que responden a la psiques 
de la colectiyidad. Como principio general se puede establecer' 
que la mala compal1la no es la colectividad infantil, no es la mul
tilue! de que tanto huye la c1ase e le\'ada por no rozarse con el 
de condici6n economica infer-ior, la mala compania esta en las per
versiones, desviaciones y deformidades individuales; mas debe des
confiarse de la compania de un sujeto que de la de cien sujetos. Se 
dira que el numero ::Ie probabilidae!es es mayor en la multitud, 
pero debe tenerse en cuenta que tambien las sugestiolles son 
ll1ultiples, que la supresi6n de la "ida colectiva en el nino, 
equivale a la supresi6n cle la vida colectiva en el aduito, can la 
agravante de que el nino cuanclo lIegue {t adulto, no habra co
nocido eI contr-o l y la inhibici6n de la colec:ti"idad y se conside· 
r-ara liberrimo, y hay que tener en cuenta que, general mente, las 
malas acciones no se cometen entre muchos, sino entre un numero 
reduciclo, por mas que la imitacion inconsciente sea pr-opia del nino. 

Por otra parte, en los juegos colecti vos, t"S men ester obserl'ar 
estos cuatro pr'incipios: 

/0 Selecci01lar mas que los sujetos, los jlUgOS. 
20 Selecciollar los lli170S por edades. 
3 0 Arlll01lizal' las edades con los juegos. 
40 A cada sexo sus jUf'gos. 

10 Seleccioflar mas q1te los sltjdos, los Jitegos. - Porqu e los ju e
gos estan sujetos a reglas, )' al que no las respeta, la misma co
lectividae! 10 expulsa, ti ene su sancion y corrige. Este principio de 
justicia es saludable: eI que hace trampa no debe jugar. EI res
peto a las reglas en los juegos, acostumbra al respeto a las 
leyes en el futur-o adultu; el sometimiento al fallo en una cliscu
sinn, engenclr-a en el sujeto e l habilO clel respeto a la autorid ad. 
En los juegos colectil'os el nino concluye por tener consider-acio
nes para con sus co mpane ros, que tan ausentes estan en los ninos 
que no participan en e\los, los que lIegan a la pubertad, se cr-een 
con derecho a faltar impunemenle a las consideraciones debidas a 
cua\quier ciudaclano. (Que puede haber llinos co n l1Jalas tenden cias? 
y ,porque habrian de eliminarse en absoluto, los mal os en los 
juegos de los ninos? La vida colectil"a supone tina allto- ecl llcaci6n al 

( I ) Vea'ie EIlliiio de esta ipoca en (EXTENS ION UNJVEI~SITAIHA) Ullivel'sidad Nacional 
de La Plaia. - Conferencias de 1907 y 1908, pags. 337 it 354. 

Los hechos vienen demostrando que ambas categorias aumentan de una manera alar
mante, con parti cu iaridad la de los estacionados. conocidos con e! nomure de « patoteros ::. 
es en nuestro pais propio de los joveues de la clase e levad ay, como In hahia pronosticado. 
sigue en anrnento constante y seguira mientras perduren las ca usas que he indicado. Como 
en mi concepto es tos sujetos no caben denlro de la normalidad , no pueden ser tratanos en 
esta obret, 
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mismo tiempo que una educacion recibida del ambiente; el nino 
poco ;\ poco, debe hacel" la vida colectiva; dentro de sus lImites, 
adaptarse cksde temprano, para que despues cuando adulto no en" 
cuentre todo nuevo y extrane el ambiente, don de todos los que 
Ie rodearan no serlio buenas geotes, oi cosa semejante. La lucha 
00 puede ni debe suprimirse en ningun momento: {t cada cual segun 
la medida de sus fuerzas, rle acuerdo con su edad. Suprimil" la 
lucha implica preparar para el futut"o un deprimido 0 un exaltado, 
que conciben luego al fenomeno como un hecbo anormal. Este 
concepto debe nacer pues desde temprano para que el individuo 
defina y precise su ubicacion en la contienela. 

La seleccion de los juegos, ademas, evita los actos repro babies, 
porque no da oportunidad, resultan injertos il<5gicos que nada tie" 
nen que hacet· con el juego. Hay juegos buenos como los hay 
malos; proscribanse los ultirnos. EI mosquito bombo pOl' ejemplo 
es lin juego malo par 10 bt"utal, 10 mismo que el salta ~Ot" ran" 
gas, pero no 10 son la mancha <5 el rescate 0 la pelota de pared. 
Toclos los juegos que aporten ganancia 6 perdida, sea de dinet·o, 
sea de objetos, no deben permitirse, pero no hay razon para pro" 
bibirlos si son elesinteresados. Las bolitas eft deveras, como dicen 
los chicos, terminan casi siempre en castmzazos, usando su mismo 
lengllaje, pero no ocurre 10 mismo si el juego es desinteresado y 
si alln asi tiene el mismo epilogo, en muchos casas este Set"a mas 
beneficioso que perjudicial. Es menestet" respetar lin poco mas la 
espontaneidael infantil y dejat" con mas frecuencia que dirimall sus 
asuntos entt"e ellos. 

Los juegos suelen servir como medio encubridor, como un proce" 
dimiento ele ciisimulacion. Tal acontece frecuentemente can las es" 
c01zdidas particularmente realizada entt"e ninos de diferentes edades. 
Cuando en estos juegos taman participacion pequenitos, no hay pe· 
ligro; pero si entre ellos se agrega uno mayor, un adolescente () 
pubet", por ejemplo, debe desJe luego ciesconfiarse. La afecti\'idad 
pOI' este juego es propia de la segunda infancia 0 de la ninez, fllet"a 
de estas edades, es mlly general, que sirva de medio encubridor 
para realizat" practicas deshonestas. 

20 Selecctonar los 1ziJios for edades. - Se basa en el princi" 
pio cientffico de la evolucion psicol6gica indil'idual. La motilidild, 
la afectividad, la emotividad y la intelectualidad I ildan segun las 
edades. Las tendencias e inclinaciones de un adolescente no son 
las mismas que las de un nino a los siete ;lnos, pOt" ejemplo. De 
aquf que no puedan armonizar en sus juegos. La intromision de 
los milj'ores en los jllegos de los mas pequenos, e3 perniciosa, y 
la ele estos en los de aquellos, 10 mismo. A cada edad sus jUf'gos, 
donde se compense la energfa muscular con las demas aptitudes. 
La compania de ninos mayores trae como consecuencia, en la casi 
totalidad, casos de precocidad adquirida en el terreno de 10 psi" 
quico . 

30 Armottizar las edades con los juegos. - Mas que toda re" 
gla, determina este principio la misma afectividad infill1til. Los ni" 
nos no estan inclinados hacia juegos que no sean pl"Opios de su 
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edad. Dentro de los juegos propios de cada edad debe establecerse 
la seleccion. 

EI predominio de los juegos sedentarios es nocivo, 10 mismo que 
su proscripci6n absoluta. De notar es que las mas inclinadas a 
ellos son las ninas, pI·ecisamente por el caracter de su juego fa
,"orito, las munecas, que se extiende muchas veces hasta la pu
bertad. Este juego armoniza pues con edades muy diferentes 10 mis
mo que el foot-ball en los varones 6 el barrilete. De manera que 
hay juegos que perduran desde la infancia hasta la adolescencia y 
aun la pubertad misma, pero su numero es relativamente muy redu
cido; pero, de todos modos, aunque el juego armonice con cualquier 
edad, no conviene que 10 realicen juntos ninos de muy distintas 
edades. 

40 A cada sex:o sus jltegos. - Las diferencias sexuales en los 
juegos responden a diferencias psiquicas entre el varon y la nina. 
Esta regIa comienza a regir a partir de los cinco anos en ade
lante. Las diferencias sexuales antes de esa edad son tan insigni
ficantes que no merecen tt'nerse en consideracion; desde los cinco 
anos las dife,oencias comienzan a pronuncia,ose y el varon y la nina 
toman orientaciones diferentes de acuerdo con sus diferencias psiqui
cas. Los ninos en los principios de la segunda infancia, varones y 
ninas, tienen casi los mismos juegos y es muy frecuente que jneguen 
juntos i pero hacia mediados de ese perfodo comienzan a separarse y 
a escojer cada cnal los suyos. Pasada esa edad put's, no debe "iolen
tarse al varon haciendole tomar participacion en los juegos de las 
ninas, <lunque sean sus herman as, menos aun, solo, y peor, en la 
colectividad de ninas. Nacla es mas desconsolador que ver a los 
yarones jugando a las munecas 0 saltando en la cuerda como ninas. 
Otro tanto puede decirse de las ninas que usan juegos propios del 
varon . Desgraciadamente, entre nosotros 10 primero es sumamente 
comun y se debe, mas que a nada, a haber dejado librada la edu
caci6n escolar de los varones, en manos de mujeres, quienes orien
tan su actividad en el unico sentido que pueden hacerlo, el feme
nino, y sin hacerlo exprofeso feminizan a los varones. Las 
diferencias sexuales no son obra de convencionalismos. La antro
pologia, en el terreno de 10 somatico, nos clemllestra que los ca
racle,·es inherentes a cada sexo se acentuan de los pueblos salvajes 
a los semicivilizados y de estos a las colectividades mas adelan
tacl::ts; en 10 psiquico debe de oCllrrir 10 mismo so pena de caer 
abienamente en el terreno de 10 anormal. 

Los JUEGOS Y LAS TRAVESURAS INFANTILES 

Las tra,"esuras de los ninos se concepluan en general como 
juegos, pero, si consicleramos la redproca, ,"eremos que los juegos 
no re,"isten el caracter de travesuras . Las tra"esuras pueden OCll
rrir du,·ante el juego, 0 seguirle, 10 mismo que pueden manifes
t<lIose independientemente de todo juego, 10 que es mucho mas 
C01ll11n. 
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Las travesuras como los juegos son manifestaciones de la acti
vidad infantiI, pero tienen sus caracteres diferenciales en 10 que 
se r-efiere a la exteriorizaci6n y particularmente a su finalidad y 
pOl' tanto a la orientaci6n de las causas productoras. 

EI campo de los juegos va extendiendose en la infancia parale
lamente al d('sarrollo del instinto de asociaci6n, el nino busca com
paneros para jugar, las travesuras colectivas no pueden concep
tuarse como tales, es un canicter de las travesuras el cometerse 
a solas, todo 10 mas entre un pequeno numero de chicos. 

EI nino aislado, Juega, pero concluye por aburrirse de sus juegos; 
para realizar los ver-daderamente afectivos, necesita por 10 menos 
la compania de otro nino, pero como con el tiempo se agotan los 
juegos que pueden realizar-se entr-e clos, busca mas companeros. 
EI clicho de los padres que tienen un solo hijo: «EI pobrecilo 
no tiene con quien jugal'» revela la observacion de much as gene
raciones respecto cle la necesidad de la asociaci6n para la reali
zacion de los juegos infantiles. Las travesuras se instalan preci
samente clonde falta el juego; las tra \'esuras reemplazan pues a 
los juegos. Los hijos unicos (sin que sea regIa constante) suelen 
ser muy traviesos; por otra parte, las travesuras, como conse
cuencia de un clesborde de la activiclacl infantil constantemellte 
controlacla, es un hecho muy vulgar. Los ninos a quienes se les 
vigila todos sus actos, que estan llenos de r-estricciones y de pro
hibiciones en el hogar, al mcnor clescuiclo hacen travesuras y es 
cle notar, que en muchos casos, se trata cle hechos perfectamente 
explicables y solo conceptuados como travesuras pOl' falta de co
nocimiento 0 cle consideraciones a la actividad infantil. Los chicos 
en cuyas casas se les controla todo, sah'o ,"aras excepciones, son 
insoportables en las agenas, es decir, en cuanto desaparece el con
trol a est~ no puede ser inmediato; la constante inhibicion llega 
a un resultado contraproducente. Es un hecbo vulgar que el nino 
que no puede jugar, travesea, de modo que sin dificultad poclemos 
llegar a estos pr"incipio: las tra vesur-as estan en razan il1\'ersa de 
los juegos. . 

Reemplazando, en general, las traveSllra" a los juegos, no lle
nan el olicio de estos, pOl"que, todo 10 mas, plleden considerarselas 
como juegos ab(lrtaclos. En efecto, la causa fundamental siendo 
en ambos la misma, la actividad instintiva, puede estar y esta so
licitada solo por algunas de las callsas secundarias determinantes 
de los juegos. 

Entre otras tratare las travesuras que obedecen a estos tres 
origenes mas visibles: 

a) Travesuras por atavismo. 
b) Travesuras por imitacion. 
c) Traves7tras i7ltelectuales. 

a) Traves1tras POy atavismo. - Las travesuras de origen ata
\'ico SOli inconscientes y responden a tendencias 6 inclinaciones 
atavicas que resurgen 6 no en el nino, determinando una orienta-



400 ARCHIVOS DE PEDAGOGIA 

CIon dada a su actividad instintiva. Hay ninos tranquil os en este 
senti do, es decir, qlle no rnanifiestan travesuras de caraeter ata
vieo . Entre otras se encuentran aquelias que consisten en la subs
traccion de objetos, cosas comestibles, no comestibles 6 incligestas 
como manifestaci6n kl eptomana; destruir los objetos (no en todos 
los casos) como manifestaeion simplemente clastomana; los actos 
donde el_ nino es incapaz de medir las eonseeuencias: lin nino a\ 
que no se Ie vigil a se pone negro de barro; salta una zanja y 
se cae en el agu<l; trepa a un arbol y se lI ena de espinas; la s 
div~rsas travesuras que hacen los nin()s con el agua, con el fuego, 
etc.; estas tra veSlll-as sou particular mente comunes en los mas 
cbicos (segunda infancia), a medida que el nino allmenta en edad 
disminuyen po co a poco; los actos de este origen en la adoles
cencia, por ejemplu, indican en el sujeto que los realiza una deten· 
cion, 6 mejor un estacionamiento ton la ninez y las travesuras dejan 
de ser tales para cOIl\-ertirse en actos propios de Cacaceno. Estas 
travesuras son muy frecuentes en los chicos muy sujetos par los 
padres y en aquelios fuertemente dosados de tendencias atavicas. 

Las travesuras de origen atavico se caracterizan pues POI" la rea
lizacion de actos frustnldos, 6 de consecuencias imp,"evistas, propias 
del hombre primitiro 0 semejantes a los de los pueblos sah"ajes ac
tuales; son de indole impulsiva y la afectividad es en ellos un ele
mento completamente secundario y representan la escuela de la pro pia 
experiencia, la reaccion naturaL 

Semejantes acciones no pueden confundirse con juegos, siendo 
las travesuras por atavismo, mas que otra cosa, aetos inconseien
tes; son un ap rendizaj e de la \"ida, porque en su gran mayo ria re
ciben su sancion inmediata. Afectan mas al varon que {I la nina, y 
m,ls aun, las ninas travi esas en este sentido, son excepcion ales. 

b) Tra~'esttras por imitacio1t" - Las travesuras qu e cometen 
los ninos originadas por este clemento son multipl es y variadisi
simas. Es el factol" dete rminante del mayor numero y su debut, 
relati\"a mente muy precoz, afecta a la gran mayoria de ninos, 
varones y mujeres. Las primeras manifestaciones se dejan sentir 
en cuanto el nino se ve dueno de sus movimientos, cuanto co" 
mienza a caminar. En ese periodo es cuando los ninos dan mas 
trabajo, co mo 10 reconocen las mismas mad res, cuando dicen que 
hay que cuidarlos mas porque comienzan a bacer travesuras. 

Dejal"e las tra\'esuras originaelas POI- la imitaci6n de los anima
les , pal-a ocuparme especialmente de las surgidas de la imitacio n 
de la acti\"idad del adulto. El mayor numero de tra\'esuras por 
imitaci6n del adulto se debe, justamente, a la imitacion de la acti
vidad seria y 1~til Y la de la demas actividad, OI"igina mas bien 
juegos" Veamos algunos ejemplos: el nino A, ve el sombrero del 
padl"e sobl-e una silia, 10 toma y 10 guarda en la mesa de luz; 
los botines quedaron en el piso, los toma y los co loca en cllal
quier rincoll, etc", etc., lu eg-o se buscan y tarcl a en enco n
tral"se estos objetos, El nino en ("stos casos no hace mas que 
imital- 10 qlle \"e hace l- dial-i amente : el acolllodo ele la cas a ; 
como la memoria de l nino no pudo fijar al acto justame1tte por-



Y CIENCIAS AFINES 401 

que no Ie acompano una fuerte dosis de afectividad, no puede dar 
ninguna indicacion cuando se Ie pregunta por esos objetos, olvid6 
porque no 10 afecto, no jugaba, y su trabajo serio, imitaci6n del de I 
adulto, se conceptua as[ como travesura por el hecho de que no 
dice donde los guardo; pero si no dice, es simplemente porque no 
recuel-da y si no recuerda, es porque al acto ejecutado, no Ie acom
pano una afectividad intensa. EI padre del nino F., pintor, esta tl-a
bajando un cuadl-o; deja sus pinceles al alcance del nino, que 10 \'e 
diariamente trabajar; el nino a so\as toma los pinceles e imitando el 
trabajo del padre, embadurna la tela. EI nino M. ve que la sirvien
ta alToja papeles y objetos diversos a la letrina; cantidad de ob
jetos desaparecen de la casa debido a las travesuras de M., que, 
imitando {L la sirvienta, arroja en ese mismo sitio todo 10 que en
cuentra. Viene R. a visitar al senor S. y deja e\ sulki en la puer
ta de calle, el nino de la casa, 10 \'e solo, abanuonado, trepa en 
el imitando al que maneja, e\ caballo dispara, etc. No creo ne
cesario extenderme con ejemplos semejantes, de travesuras origina
das por la imitacion de la actividad del adulto. 

Como regia general puede establecerse que la tesis sustentada 
por SPENClt R, respecto del origen de los juegos, es aplicable al de 
una de las categorias de travesuras y que la imitacion de la acti
vidarl seria para ser tal imitaci6n, debe ser seria tambien. En 
resumen, que la imitaci6n de la actividad seria y util, solo excep
cionalmente da origen a juegos y que en su mayor parte pro\'oca 
travesuras. Y tan es asi, que en esta imitacion los ninos realizan 
los actos con toda solemnidad, como el caso del nino que pin
turrea la tela, como los casos de los ninos que gual-dan los 
objetos, etc., sin dar muestras de las emociones propias del 
juego . 

c) Traves1-tras intelectuales. - El factor intelectual determina 
tambien un sinnumero de travesuras. Podriamos dividirlas en va
rias categodas: por cltriosidad, por espiritlt de iltvestig-acioTt, por 
imaginacio1t, etc. Pero estas divisiones no tendrian nLz6n de ser, 
dado que las operaciones mentales que acompanan a las travesu
ras, en todos los casos, exigen la intervencion de muchas aptitu
des. Sin embargo, esta clasificaci6n puede ser litil a los efectos de 
la ejemplificaci6n. Pueden conceptuarse como travesuras PCll- cu
rio sid ad todas las que se basan en la rotura de objetos con el 
proposito de conocerlos; por espiritu de investigaci6r., las expe
riencias a que se lanza el nino para ver 10 que sale, para ver el 
efecto que hace, aqui caben infinidad de actas de crueldad come
tidos con los animales, para ver 10 que este realiza, etc., etc.; 
en las travesuras por imaginaci6n caben muchas que suponen in
genio, muchas veces invenciones complejas, que han dado, origen 
al dicho vulgar « i Que no inventan estos muchachos!» «i A quien 
se Ie ocurre semejante cosa! » etc. etc .. y que seria demasiado 
largo concretar. P01- ultimo, en las travesuras intelectuales, estan 
comprendidos los actos consagrados tam bien por los dichos vulga
res « Ie da por hacerse el gracioso », «por meterse a diablo ». 
Del punto de vista moral, estas travesuras podrian aun subdividirse 
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en tres categorias principales: inocentes, j'estivas, malvadas, segun 
las consecuencias que siguieran a la travesura. 

IlIjluenda de la edad y del sexo. - Las mismas traveslll'as no 
son propias cle todas las edades. En tesis general, las cle origen 
atavico percluran poco tiempo y caracterizan especial mente a 
la segunela infancia y a la ninez, e1eclinanclo de una manera ra
piela hacia la aelolescencia, donde normalmente ban casi des
aparecido. Las travesuras pOl' imitacion, con particularielad por 
imitaci6n de la actividad clel adulto, declinan 10 mislllo basta la 
pubertad; aparecen conjuntamente con las de fnigen ata\' ico pero 
se extienden Imls, la imitaci6n va sienelo de actos cacla vez mas 
complejos y la travesura va percliendo su caracter de tal, a me
clida que el sujeto enriquece en aptitudes; para la epoca de la 
pubercacl, ya en sus proclromos, estas travesuras no existen, 10 
mismo que las anteriores no existen sino como excepcion en los 
albores de la adolescencia. En 10 que se refiere a las travesuras 
de origen intelectual, no existen 0 son completamente rudimenta
l'ias en la segunda infancia; su debut es mas tardio y se realiza 
en la ninez, abarcan tocla esta epoca y compkjizandose cada vez. 
mas, se extienden a la aclolescencia, debilidndose en la pubertad, 
para desaparece,- en la edacl viril, 0 mejor clicho para metamor
fosearse (en mucbfsimos casas) pOl' completo y dar- un sella ti
pico jovial, chistoso, cargoso, bromista, etc., al sujeto; es decir, 
para ingresar como elemento definitivo clel caracter. 

En 10 pertinente al sexo, en terminos generales, las ninas son mu
cho menos traviesas que el varon. La primera categoria casi no les 
afecta; solo por excepci6n se encuentran ninas que hagan tra\'esuras 
de origen ata\·ico. La seguncla categoria es comun a los dos sexos, 
predominanclo, no obstante, en los varones. En la tcrcera categorfa 
el fuel·te predominio corresponde tam bien al \'aron. Sienclo la puber
tacl cle la mujer mas precoz que la del varon, la eclad de las travesu
ras queda mas reclucida y dada la cliferente activiclad de uno y otro 
sexo, se explica que las travesuras 5ean mas comunes en los varones 
que en las ninas. 

RESUMEN 

EI origen de los juegos no puecle explicarse por la tendencia hacia 
la afectividacl posit iva. La necesiclad de recrearse, con caracter 
imperioso, puede reducirse a la necesidad del ejercicio muscular. 

Tampoco puede explicarse poria exuberancia de vida Y pOI' el 
gasto de una energia superflua, ni aun agregandoles el factor imita
cion. La imitacion de la actividad seria y util de que habla SPENCER 
como causa cle los juegos, solo como excepcional puede aclmitirse. 
Los instintos mas la imitacion explican el origen de muchos Imis 
juegos, sin explicar el cle todos los juegos. 

En este asunto hay que deslinclar el origen de la tendencia al 
juego y el cle los mismos juegos. 

La tendencia al juego pr-oviene de la actividad instinti\'a legacla 
POI- via de herencia y que es la Sllma de las actividades volunta· 
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rias repetidas durante las generaciones que nos han precedido y 
que con el andar del tiempo se han hecho instinti\'as. Esta ten, 
den cia 0 actividad instintiva se orienta en diversas direcciones so
licitada por diversas causas, dando lugar a diferentes juegos. 

Las causas de las formas cle los juegos son secundarias y pue, 
den reducir'se a: 

a) Necesidad del e/ercicio muscula1/. 
b) ReS1trgimientos atdvicos. 
c) Tendencia hacia la afectividad Posi/iva. 
d) Imitacion. 
e) Adaptacio7t. 
f) lntelectualt'dad in/au/il. 

Cada una de esas causas origina juegos que Ileyan su sello espe ' 
cial que permite distinguirios de los que obedecen a otras causas; de 
modo que una, clos, 6 tres de estas causas, no son suficientes para 
explicar eI origen de los juegos. 

La cIasificaci6n de los juegos puede ser': segun su origen y segun 
su fin. La liltima se atiene mas a la utilidacl cle los juegos como me· 
dio de educaci6n. 

La supresion de los juegos en la infancia es perjudicial y no deben 
substituirse, como sistema, los juegos par el trabajo. En los centros 
muy clensos de poblacion los ju('gos se hacen casi imposibles, en 
cambio aumenta la delincuencia y la criminalidacl infantii. 

Los juegos desempenan un papel mlly importante en la educaci t')I1 
del nino. Es menester tener en cuenta estos principios: 10 Seleccio
nar mas que los sujetos, los juegos; 20 Seleccionar los ninos pOt' 
edades; 30 Armonizar las edades can los juegos y 40 A cada sexo 
sus juegos. 

Los juegos no deben consider'arse como travesuras, ni a estas 
como juegos, aunque ambas sean manifestaciones cle la actiyidad 
infantil. 

Donde faltan los juegos se instalan las travesuras. 
Varias causas determinan las travesuras, ora se trata de ten, 

dencias atavicas, ora de imitaci6n, ora de la intelectualidacl del 
nino que orienta su actividad en ese sentido. Cada categoria tien e 
sus caracteres que permiten distinguirla, 10 mismo que los juegos. 

La imitacion de la actividacl seria y uti I del adulto excepcional, 
mente cla origen a juegos, 10 comun es que provoque tra\·esur'as. 
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