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El registro fotográfico del playground como construcción de los 
imaginarios modernos de espacios de juego urbanos
The Photographic Record of Playgrounds as a Construction of Modern 
Imaginaries of Urban Play Spaces

NICOLÁS STUTZIN DONOSO
Universidad Diego Portales, nicolas.stutzin@udp.cl

Abstract
A lo largo del siglo XX, la fotografía documental cumplió un rol central en la creación de 
imaginarios respecto del espacio que podía ocupar la infancia en la ciudad. Las imágenes 
de niños y niñas jugando en plazas y calles contribuyeron, a través de distintos discursos, 
a definir su posición como agentes en la construcción de la sociedad. Estos imaginarios 
fotográficos han instalado dichos espacios de juego, o playgrounds, en la discusión 
disciplinar, de forma que la fotografía se ha convertido en el medio que mejor permite 
constatar el impacto social de tales intervenciones. El análisis de estos registros expone las 
distintas ideologías que vincularon la infancia con la ciudad moderna a través del diseño 
de parques infantiles durante las décadas centrales del siglo XX, así como rastrear una 
serie de operaciones que abogaron por establecer reglas y códigos para los niños en las 
calles.

Throughout the 20th century, documentary photography played a central role in the creation 
of imaginaries regarding the space that childhood could occupy in the city. The images of 
children playing in squares and streets contributed, through different discourses, to define 
their position as agents in the construction of society. These photographic imaginaries 
have installed these game spaces, or playgrounds, in the disciplinary discussion, so that 
photography has become the means that best allows us to verify the social impact of such 
interventions. The analysis of these records exposes the different ideologies that linked 
childhood with the modern city through the design of playgrounds during the central decades 
of the 20th century, as well as tracing a series of operations that advocated establishing 
rules and codes for children in streets.

Keywords
Infancia, juego, arquitectura, ciudad moderna, fotografía documental 
Childhood, play, architecture, modern city, documentary photography
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Introducción
En la década de 1950, un puñado de registros fotográficos de niños y niñas jugando libre y 
espontáneamente en la calle cumplieron un rol fundamental en la rearticulación del discur-
so del movimiento moderno sobre la ciudad, y en la instalación del juego y la infancia como 
temas de preocupaciones disciplinares en arquitectura. Uno de los registros más significa-
tivos en este proceso fue la serie de fotografías con las que el artista documental y fotógrafo 
Nigel Henderson documentó distintas formas de juego infantil en las calles del East End de 
Londres. En 1953, Alison y Peter Smithson incluyeron parte de esta serie en su presenta-
ción para el noveno congreso CIAM, la grilla Urban Re-Identification (fig. 1). Rompiendo las 
rígidas estructuras de análisis que caracterizaban el formato de presentación de los CIAM, 
insertaron una selección de las evocadoras imágenes de Henderson para relevar el uso 
lúdico del espacio público por sobre los utilitarios paradigmas funcionalistas. Dirk van den 
Heuvel señala que, con estas fotografías, los Smithson reivindicaban las calles de este ba-
rrio obrero como: “a potential inspiration for new, vital forms of architecture and urban de-
sign”1. Tres años después, en el décimo congreso CIAM celebrado en 1956, Aldo van Eyck 
presentó la grilla Lost Identity (fig. 2). En ella, una acotada serie de fotografías de niños y 
niñas jugando en calles y parques nevados de Ámsterdam sirvió para poner en contexto, 
como parte de una tradición perdida, la idea del juego infantil como una condición integral 
de la ciudad. Estas fotografías complementaban una secuencia de imágenes en las que se 
registraba la intensa actividad de algunas de las plazas de juego que el mismo Van Eyck 
había diseñado para Ámsterdam en la última década, como parte de un plan por entregar 
espacios para reactivar la vida pública en el contexto de posguerra. En ambos casos, el uso 
de estos peculiares registros fotográficos supuso una provocación respecto del paradigma 
adultocéntrico del funcionalismo moderno, al mismo tiempo que servía como alegoría a la 
libertad que va de la mano de los usos no reglamentados de la ciudad, encarnados estra-
tégica y simbólicamente en el juego infantil como algo puro, primitivo y permanente; una 
condición incuestionable.

1 [... una potencial inspiración para nuevas y vitales formas de arquitectura y diseño urbano] Dirk van 
den Heuvel, Team 10 in Search of a Utopia of the Present (Róterdam: NAi, 2005), 30.

Figura 1. Urban Re-Identification, Alison y Peter Smithson, 1953. Grilla presentada en el CIAM IX en Aix-en-
Provence. Fuente: Max Risselada y Dirk van der Heuvel, eds., Team 10 in Search of a Utopia of the Present 
(Róterdam: NAi, 2005), 30.
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Sin embargo, además de ser un motor para instalar el tema y la preocupación por la in-
fancia, la documentación fotográfica de los espacios de juego infantil ha cumplido un rol 
relevante en la creación de diversos imaginarios respecto del espacio que puede ocupar la 
infancia en la ciudad. Las imágenes que registran a niños y niñas jugando en plazas y calles 
han contribuido, a través de distintos discursos, a definir su posición como agentes en la 
construcción de la sociedad.

El registro fotográfico del playground
Los playgrounds de la modernidad, como pequeñas arquitecturas, demuestran más eficaz-
mente su valor y su sentido en los registros fotográficos del juego infantil que en la represen-
tación gráfica de sus formas o diseños. Son arquitecturas que se entienden mejor a partir de 
las acciones de sus usuarios que por sus condiciones espaciales. Esta condición particular 
ha hecho que la principal forma de difusión y puesta en valor de estos espacios tienda a ser 
la fotografía por sobre cualquier forma de dibujo, pues permite constatar el impacto social 
de estas intervenciones. Incluso, no cualquier fotografía; ha primado la fotografía documen-
tal, que pone el foco en el registro de situaciones, y la fotografía de calle, que enfatiza la 
espontaneidad y la instantaneidad del medio. Las técnicas y los encuadres escapan de las 
fórmulas tradicionales de la fotografía de arquitectura o de la fotografía de paisaje.
Dada estas características, los de registros fotográficos históricos de playgrounds modernos 
entregan claves para entender no solo qué relación entre arquitectura y juego que subyacía a 
los distintos proyectos, sino también identificar distintas visiones ideologías que conectaron 

Figura 2. Lost Identity, Aldo van Eyck, 1956. Grilla presentada en el CIAM X en Dubrovnik. Fuente: Risselada 
y van der Heuvel, Team 10 in Search..., 56.
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la infancia con la ciudad moderna a través del diseño de parques infantiles. En una com-
paración de dos casos, podemos ver como condiciones de temporalidad, relaciones con 
la ciudad y nociones de juego, producen una serie de consistencias entre la aproximación 
ideológica del playground y la forma de documentarlos mediante la fotografía, consolidando 
imaginarios alejan al playground de otras arquitecturas. En ambos casos, las imágenes que 
han permitido ponerlos en valor, responden más lecturas socio-culturales de los procesos 
de la ciudad asociados a la infancia, que al registro de objetos arquitectónicos.

Los registros fotográficos de los playgrounds de Aldo van Eyck en Ámsterdam
Tal como se enuncio al inicio, las más de 700 plazas de juego diseñadas en serie por el 
arquitecto Aldo van Eyck entre 1947 y 1978 para la ciudad de Ámsterdam, constituyen un 
caso paradigmático para entender la relación entre juego, infancia y ciudad moderna desde 
la construcción de un imaginario fotográfico. Van Eyck concibió estas plazas de juego como 
un ejercicio serial de composición, articulando el diseño de un catálogo de elementos para 
el juego con una paleta de materiales acotada, casi genérica: “they mainly consist of metal 
(aluminum) and concrete, which gave them a timeless and indestructible aura”2.
Las fotografías logran capturar esta idea de serialidad mostrando el proyecto desde una 
posición de ubicuidad –como múltiples proyectos activos en distintos puntos de la ciudad, 
coexistiendo como una red de espacios públicos sencillos, capaces de pasar a un segundo 
plano para poner en valor la expresión del juego libre–. Los espacios para el juego infantil 
son mostrados en continuidad y simultaneidad con el resto ciudad.
De acuerdo a Van Eyck, la serie de playgrounds configuraban una red física y social: “the 
playgrounds together form a network of focal points spread all over the city: an additional 
urban fabric of public places where not only children gathered but parents and the elderly 
too”3. Como espacios públicos, posibilitarían la construcción de redes sociales de confianza 
que podrían fortalecer a la sociedad de la Ámsterdam de posguerra. Sin embargo, conside-
rando que gran parte de sus plazas en el centro de la ciudad se construyeron sobre terrenos 
privados (ocupando sitios abandonados o demolidos durante la guerra) o que se volvieron 
potencialmente desarrollables posteriormente para otros usos, parte importante del proyec-
to cumplió un rol temporal en este proceso de recuperación de la vida de la ciudad.
Pese a su interés arquitectónico, la revisión de la serie de registro fotográfico de las algu-
nas plazas de Van Eyck donde se muestran la transformación de terrenos baldíos, plazas y 
parques en Ámsterdam, como un antes y un después, permite demostrar como el proyecto 
arquitectónico de conversión de la ciudad a partir de la introducción de espacios de juego 
se sostiene desde su registro fotográfico. Las imágenes, que son parte del archivo munici-
pal, corresponden a un catastro realizado en su mayoría por fotógrafos anónimos que fue 

2 [... se componen principalmente de metal (aluminio) y hormigón, lo que les confiere un aura atemporal 
e indestructible] Anna van Lingen y Denisa Kollarova, Aldo van Eyck: Seventeen Playgrounds 
(Eindhoven: Lecturis, 2016), 72.
3 [... los parques infantiles juntos forman una red de puntos focales repartidos por toda la ciudad: un 
tejido urbano adicional de lugares públicos donde no sólo se reunían los niños sino también los padres 
y los ancianos] Vincent Ligtelijn, ed., Aldo van Eyck, Works (Berlín: Birkhäuser, 1999), 68.

“El registro fotográfico del playground como...”
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encargado desde el departamento de obras públicas de la ciudad. Recién en 1999, el mismo 
año de la muerte de Van Eyck, un libro publicado por Liane Lefaivre y Alexander Tzonis titu-
lado Aldo van Eyck: Humanist Rebel - Inbetweening in a Postwar World logra sacar algunas 
a la luz y ponerlas en valor (fig. 3). Luego de eso, las fotos han sido parte inescapable del ima-
ginario del proyecto, apareciendo en exposiciones retrospectivas como Playgrounds by Aldo 
van Eyck inaugurada en el Stedelijk Museum de Ámsterdam en 2002 y en un sinnúmero de 
publicaciones. Hasta hoy, estas imágenes, que han servido como comprobación las impli-
cancias sociales y culturales del proyecto, además de sus alcances materiales en cuando a 
la variedad contextual y composicional de los playgrounds, convirtiéndose en parte clave de 
su narrativa. El pragmatismo del registro, que permite de un golpe apreciar tanto el cambio 
físico como posibilidades sociales que levantaba el proyecto, lo vuelve una evidencia del 
éxito de sus premisas arquitectónicas y sociales.
Asimismo, el archivo fotográfico ha permitido construir un imaginario de la magnitud del 
proyecto (fig. 4). Si bien Van Eyck logró diseñar más de 700 unidades de juego en poco más 
de 30 años, muchas de las plazas tuvieron un carácter temporal y, dentro de este mismo 
período de tiempo, ya había sido desmanteladas. Por esto, el proyecto como idea unitaria, 
puede ser entendido y conceptualizado desde este archivo de imágenes, que, con rigor de 
archivo, dejó registro de un proceso4.

4 Cf. Nicolás Stutzin, “More Permanent than Snow”, AA Files, n.º 68 (2014): 108-109.

Figura 3. (izda) Dijkstraat, Ámsterdam, sitio baldío, 1954. Fuente: Liane Lefaivre y Alexander Tzonis, Aldo 
van Eyck: Humanist Rebel - Inbetweening in a Postwar World (Róterdam: 010 Publishers, 1999), 26.
Figura 4. (dcha) Dijkstraat, Ámsterdam, playground diseñado por Aldo van Eyck. Fuente: Lefaivre y Tzonis, 
Aldo van Eyck: Humanist Rebel..., 27.

Nicolás Stutzin Donoso
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Los registros fotográficos de los playgrounds de aventura de Inglaterra
La posibilidad de involucrar activamente a la infancia en el diseño de sus espacios de juego, 
alejando la concepción del playground de la perspectiva hegemónicamente adulta, supuso 
un giro radical en su condición urbana y arquitectónica. A partir de la década de 1940, Lady 
Allen of Hurtwood, promotora de los llamados Junk Playgrounds o Adventure Playgrounds 
en Inglaterra, se convirtió en un referente internacional para la diseminación de la noción 
de la plaza de juegos como un lugar para la actividad colectiva y colaborativa, para la explo-
ración material y para una renovada idea de libertad del niño en la ciudad. Tras descubrir el 
trabajo de Dan Fink y Carl Theodor Sørensen en Dinamarca, en 1945, Lady Allen comenzó 
a abogar por una forma diferente de participación entre el niño y la comunidad, con plazas 
de juegos subvertían las lógicas asépticas del diseño y la planificación urbana modernas, 
trayendo a la ciudad formas no adiestradas de juego, como las que tenían los que podía 
tener los niños en el campo, donde cualquier objeto guarda el potencial de ser usado libre-
mente y el espacio parece no tener de límites (fig. 5).
Así, lo que había comenzado en Copenhague como una solución de paisajismo orientada 
a la transformación y el uso de jardines en proyectos de bloques de viviendas de la década 
de 1920, se convirtió en un movimiento que redefinió las implicaciones políticas del juego 
urbano en al menos dos formas. Por un lado, en lugar de confiar en el conocimiento del 
departamento de obras públicas, las iniciativas de Adventure Playground utilizaron la ener-
gía bastante impetuosa de la infancia, es decir, recurrieron a su propia agencia, para erigir 
estructuras de juego en lotes vacíos utilizando materiales y herramientas de construcción, 
restos de autos viejos, neumáticos y todo tipo de chatarra. Así, el propio niño se volvía un 
participante activo en la transformación del espacio urbano. Por otro lado, el “buen diseño” 
no era suficiente: los elementos mecánicos, repetitivos, aburridos y costosos se evitaron 
empujando resultados que condujeran a experiencias más libres e imaginativas.
Este modelo se apoyaba en trabajadores voluntarios conocidos como “líderes de juego”: 
adultos responsables de supervisar y organizar tanto el espacio como las distintas activida-
des lúdicas en las que se involucraban niños y niñas. Con esto, los mayores pasaban de ser 
los “diseñadores” a ser “administradores” del playground, dando origen a un nuevo conjunto 
de reglas donde la seguridad, en lugar de prefijada e impuesta, tenía que ser negociada y 
reforzada permanentemente.
Pese a que pueda parecer problemática, esta visión no debe sino ser entendida como vi-
sionaria si consideramos que pasarían varias décadas hasta que ideas como estas fueras 
levantadas de manera sistemática desde las ciencias sociales. No fue hasta la década de 
1990 que, desde el enfoque constructivista de la sociología de la infancia, se reconoció a los 
niños como agentes, pasando de ser concebidos como objetos pasivos en la estructura y los 
procesos sociales, a ser considerados como actores sociales, reconociendo su participación 
en la construcción y determinación de sus propias vidas, de quienes les rodean y de las so-
ciedades en que se desenvuelven.
Esta exploración dio origen a nuevos dispositivos de juego que, teniendo al niño al man-
do, versionaban construcciones del mundo de los adultos. Torres, puentes, rampas y refu-
gios: los Adventure Playgrounds ingleses son la imagen de pequeñas ciudades hechas para 
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fantasías salvajes, diseñadas y construidas por niños y para niños dentro de la ciudad de 
los adultos.
En este sentido, la retórica de esta aproximación y las imágenes que la han dado a conocer, 
se muestran las situaciones de juego, con las construcciones como escenarios que apa-
rentan estar en permanente transformación. Las fotografías son representaciones de un 
momento particular y singular, solo registrable mediante la captura instantánea. A falta 
de un diseñador formal, no existen, ni podrían existir, reconstrucciones planimétricas aca-
badas o detalladas. Por el contrario, los Adventure Playgrounds fueron fotografiados por 
fotógrafos aficionados y de agencias, que veía en estos espacios situaciones de interés social 
y político.

Conclusiones
El potencial que guardan las plazas de juegos infantiles como arquitecturas para regenerar 
la ciudad resulta difícil de ser captado o representado en sus diseños o en sus dibujos tradi-
cionales. Siendo muchas veces tremendamente simples en su configuración, solo han sido 
reconocidas en su capacidad transformadora del espacio público a partir de los registros 
fotográficos que muestran sus formas de uso; precisamente, porque es en estas instantá-
neas donde se evidencia que, en realidad, es el juego, como actividad libre y espontánea en 
la ciudad, lo que prima sobre la misma arquitectura. Es así como la imagen fotográfica del 

Figura 5. Why Not Use Our Bomb Sites Like This? Fuente: Lady Allen of Hurtwood, Picture Post (noviembre 
1946): 26-27.

Nicolás Stutzin Donoso
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niño jugando en las plazas ha logrado elevar un tipo arquitectónico, prácticamente irrele-
vante desde el punto de vista de la representación arquitectónica tradicional, a un objeto de 
estudio con alcances sociales, políticos y culturales.
Coincidentemente, el juego infantil comienza a ser absorbido en la discusión de arquitec-
tura de forma simultánea a un momento clave de la fotografía documental. En el MoMA de 
Nueva York, en 1955, se montó la exposición The Family of Man: una muestra de fotogra-
fía documental curada por el fotógrafo estadounidense Edward Steichen. La muestra fue 
presentada al mundo como la exposición de fotografía más grande de todos los tiempos. 
Allí también la imagen del juego infantil, en distintos contextos y lugares del mundo, cobró 
especial relevancia dentro de un proyecto que reunía más de 500 imágenes provenientes 
de más de 60 países, y que fue descrito por su curador como: “a mirror of the essential one-
ness of mankind throughout the world”5. La tradición de las plazas de juego modernas y sus 
imaginarios aún resuenan con este momento.

5 [un espejo de la unidad esencial de la humanidad en todo el mundo] Edward Streichen, The Family of 
Man (Nueva York: MoMA, 1955), 5.
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