
Curso de posgrado

LOS JUEGOS Y EL JUGAR EN LAS INFANCIAS TEMPRANAS

Modalidad: híbrida (las personas cuyos domicilios estén a más de 100 km de la ciudad de

Córdoba podrán optar entre la presencialidad física o la participación presencial remota

sincrónica a través de un espacio-aula de videoconferencia)

Fundamentación
Pensar las infancias es, hoy y siempre, hacer referencia al juego como actividad sustantiva

en las representaciones sociales de los adultos. No obstante, estas representaciones no dan

cuenta necesariamente de las infancias en los nuevos contextos, al punto que, en algunos

casos, el juego constituye un derecho invisibilizado por naturalización, y es desde allí que

nos interpela para ser protegido y promovido.

Esta propuesta de curso se organiza en cuatro unidades temáticas que permitirán al

graduado poner en relieve la complejidad que la actividad de juego reviste y la

responsabilidad del adulto para su promoción. Estos ejes temáticos son: 1) La corporeidad

“puesta en juego” en el jugar 2) Juegos y juguetes desde la perspectiva semiótica. 3) Las

dinámicas del jugar en los escenarios lúdicos actuales. 4) Derecho al juego-derecho a jugar.

Partimos de considerar a niños y niñas como sujetos de derechos, enmarcando al jugar

como un derecho promotor de otros. De esta manera, buscamos complejizar nuestra mirada

acerca del juego, asumiendo como adultos la responsabilidad de promover y proteger el

derecho a jugar, desde los principios de igualdad e inclusión en las propuestas y dispositivos

institucionales.

En el marco de una concepción sociocrítica, reconocemos en el jugar una acción del sujeto,

que puede pensarse en múltiples dimensiones, que se hacen acto en el cuerpo, expresión

de esta trama compleja. Así, la constitución del sujeto en sus diferentes tramas se estructura

y se expresa mediante su jugar, lo cual resignifica aún más la importancia de asegurar este

derecho. Además, reconocemos al juego como un lugar privilegiado donde se establecen

prácticas sociales, donde el poder, la dominación, el control cobran especial sentido.



Consideramos de gran importancia además analizar y reconstruir las escenas lúdicas como

relatos o programas narrativos. En este sentido, la semiótica aporta herramientas para

interrogar los sentidos que se despliegan en juegos y juguetes, tanto desde las propuestas

de los adultos como en las situaciones de juego espontáneo.

Pensar las infancias en la actualidad, requiere detenerse a analizar las nuevas formas de

producción simbólica que se tejen en las escenas lúdicas contemporáneas. Supone

reconocer a niños y niñas como “nativos digitales” y preguntarnos acerca de los desafíos

que las TIC nos presentan, al ofrecer alternativas al juego o nuevas formas de jugar, y su

impacto en la primera infancia, particularmente. Cobra especial relevancia en este contexto

de pandemia el pensar las infancias en su vínculo con la virtualidad y la construcción de

corporeidad.

Las condiciones sociales actuales nos interpelan también a repensar nuestras

intervenciones a la luz de paradigmas inclusivos en torno a la construcción de las

identidades de género en la infancia, que nos permitan hacer un acompañamiento más

oportuno. En vistas a aproximarnos a la complejidad que el juego reviste, nuestra propuesta

integrará aportes desde diferentes disciplinas del ámbito socioeducativo, como la psicología,

la psicopedagogía, la psicomotricidad, la semiótica y la antropología, entre otras, con la

mirada puesta no en ofrecer conclusiones acabadas, sino, sobre todo, en formular juntos

nuevos interrogantes.

Objetivos
Reconocer la complejidad de la acción de jugar como expresión de la trama compleja de

dimensiones que constituyen a las infancias.

Analizar las particularidades y los nuevos desafíos del juego en los contextos actuales.

Reconocer en las escenas lúdicas los perfiles discursivos, narrativos y semánticos.

Resignificar el juego como derecho, asumiendo la responsabilidad de promover y proteger el

derecho a jugar.

Equipo docente
Docentes a cargo: Psm. Daniel Calmels y Mgter. Carola Vargas

Docente invitada: Lic. Verónica Ávila

Destinatarios/as: graduados/as que se ocupan de las primeras infancias, desde diferentes

roles y campos (educación, salud y sociocomunitario).

Carga horaria: 30 h.



Contenidos
Unidad N° 1. La corporeidad puesta en juego en el jugar
Diferencias entre el juego y el jugar. El Juego corporal. Relaciones entre el cuerpo y el juego

en la primera infancia. El cuerpo como escenario de la subjetividad. Implante argumental,

falso juego. Jugar con los niños: Los juegos de crianza. La dimensión social en el cuerpo y

en el jugar. Juego espontáneo, juego reglado. Sentidos en torno al juego corporal en el

ámbito socioeducativo: cuidado, control. El poder puesto en juego en el jugar. Agresión,

violencia. Jugar la agresividad, actuar la agresión. Juegos de confrontación. El cuerpo y el

juego en el recreo escolar. Juegos de persecución y confrontación en la pantalla.

Unidad N° 2. Juegos y juguetes desde la perspectiva semiótica
Análisis semiótico de juegos y juguetes. Sujetos que “toman la palabra” en la propuesta de

juego. Espacialidad y temporalidad. Enunciaciones y relatos posibles. Perfiles de

investimento discursivo. Las escenas lúdicas como programas narrativos. “Sujetos de

estado” o “sujetos de hacer” en los juegos. Sentidos desplegados en los juegos infantiles.

Juego corporal versificado: lógica de la sucesión. Narración con contacto: lógica de la

secuencia. Gestos calmantes: rituales calmantes del dolor. El Juego como relato de

presentación ficcional.

Unidad N° 3. Las dinámicas del jugar en los escenarios lúdicos actuales
Las dinámicas del jugar en los escenarios actuales. Niñas y niños frente a pantallas:

¿nuevas formas de producción simbólica y nuevos desafíos del juego? Juegos asociativos y

juegos conectivos. El rol del adulto en el jugar. El juego como soporte de la construcción de

las identidades de género.

Unidad N° 4. Derecho al juego - Derecho al jugar
Construcciones sociohistóricas de las infancias: implicancias de las mismas en las prácticas

sociales en torno a los niños y las niñas. El derecho al juego en el marco de las políticas

públicas actuales. El derecho al juego como promotor de otros derechos. Los niños y niñas

como sujetos de derechos: los principios de inclusión, igualdad y calidad en las propuestas y

dispositivos institucionales. Marcas institucionales en la construcción de subjetividades. La

relación juego y cultura. La co-responsabilidad del Estado y la familia en el derecho al juego.

El rol del adulto en el jugar.

Cronograma de cursado
Encuentro Fecha Tema / actividad



1 Viernes 11/08

15 a 21 h

(híbrida)

Diferencias entre el juego y el jugar. El Juego corporal.
Relaciones entre el cuerpo y el juego en la primera infancia.
El cuerpo como escenario de la subjetividad. Implante
argumental, falso juego. Jugar con los niños: Los juegos de
crianza. La dimensión social en el cuerpo y en el jugar. Juego
espontáneo, juego reglado. Sentidos en torno al juego
corporal en el ámbito socioeducativo: cuidado, control. El
poder puesto en juego en el jugar. Agresión, violencia. Jugar
la agresividad, actuar la agresión. Juegos de confrontación. El
cuerpo y el juego en el recreo escolar. Juegos de persecución
y confrontación en la pantalla.

2 Sábado

12/08

9 a 17 h

(híbrida)

Análisis semiótico de juegos y juguetes. Sujetos que “toman
la palabra” en la propuesta de juego. Espacialidad y
temporalidad. Enunciaciones y relatos posibles. Perfiles de
investimento discursivo. Las escenas lúdicas como
programas narrativos. “Sujetos de estado” o “sujetos de
hacer” en los juegos. Sentidos desplegados en los juegos
infantiles.

3 Sábado

26/08

9 a 17 h

(sincrónico

virtual)

Las dinámicas del jugar en los escenarios actuales. Niñas y
niños frente a pantallas: ¿nuevas formas de producción
simbólica y nuevos desafíos del juego? Juegos asociativos y
juegos conectivos. El rol del adulto en el jugar. El juego como
soporte de la construcción de las identidades de género.

4 Construcciones sociohistóricas de las infancias: implicancias
de las mismas en las prácticas sociales en torno a los niños y
las niñas. El derecho al juego en el marco de las políticas
públicas actuales. El derecho al juego como promotor de
otros derechos. Los niños y niñas como sujetos de derechos:
los principios de inclusión, igualdad y calidad en las
propuestas y dispositivos institucionales. Marcas
institucionales en la construcción de subjetividades. La
relación juego y cultura. La co-responsabilidad del Estado y la
familia en el derecho al juego.

Estrategias metodológicas
Como Seminario Taller, se proponen las siguientes estrategias: Exposición dialogada con

soporte técnico. Lecturas complementarias. Experiencias vivenciales de juego corporal.

Instancias de observación y análisis grupal.

Evaluación
El trabajo puede ser individual o de hasta dos integrantes.

Se partirá de la observación de una escena de juego en el ámbito socioeducativo.

Luego de la observación, elaborar un informe que presente un análisis de la escena de

juego, que contenga una introducción (½ carilla), síntesis de la observación realizada (1

carilla), desarrollo (2 carillas), conclusión (½ carilla) y bibliografía empleada.



Para el apartado de la síntesis de la observación realizada, citar en no más de 2 líneas la

institución en la cual se observó y luego se tendrá en cuenta lo siguiente: Identificar los roles

que se asumen, las actitudes entre pares y entre adulta/o- niñas/os, lo relativo a

enunciaciones a nivel de sujetos, espacio y tiempo, objetos, el tipo de juego desplegado,

quién toma la iniciativa, las condiciones que permiten su despliegue y cierre del mismo o la

interrupción, la relación con el contexto.

En el desarrollo se realizará una articulación teórica, identificando aquellos aspectos que les

generen cierta inquietud, que los interroguen acerca de la temática desplegada a lo largo del

seminario taller. El análisis deberá reflejar al menos un contenido de cada una de las

unidades desarrolladas.

Aspectos formales de presentación: se presentará vía virtual al correo:

posgrado.primerainfancia.fes@gmail.com. En hoja A4, márgenes 2,5; arial 11, interlineado

1,5. (Máximo 4 hojas, sin contar carátula y bibliografía).

Criterios de evaluación:
Articulación pertinente de los conceptos desarrollados a lo largo del seminario.

Vocabulario técnico, claridad conceptual.

Creatividad y originalidad en la producción.

Actitud crítica ante la observación.

Entrega atenta a los requisitos formales explicitados.
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https://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%2

0DIGITALES%20(SEK).pdf

Scheines, G. (1985). Los juegos en la vida cotidiana. Eudeba.

Scheines, G. (1998). Juegos inocentes, juegos terribles. Universidad de Buenos Aires.

Serra, M. S. y Canciano, E. (2006). Las condiciones de enseñanza en contextos críticos.

Ministerio de Educación.

Unidad 4
Brooker, L. y Woodhead, M. (2013). El derecho al juego. La primera infancia. Perspectiva, 9.

http://www.iin.oea.org/pdf-iin/RH/El-derecho-al-juego.pdf

Corona Caraveo, Y. y Gülgönen, T. (s. f.). El derecho de los niños y niñas al juego en méxico

resultados de las consultas a niños, niñas y adultos. Revista Iberoamericana.
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