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Somos, con diferencia, la especie más jugue-
tona de cuantas han existido nunca en el pla-
neta. Los animales también juegan, pero los 
seres humanos somos un caso patológico. El 
libro explora los sorprendentes orígenes del 
juego y la risa. ¿Jugaban los dinosaurios?, ¿y 
las plantas?, ¿cómo se divertían los sapiens 
y los neandertales? La historia de la empatía, 
la cooperación, el pesimismo o la catástrofe 
nos plantea algunos retos. La felicidad hu-
mana está en juego y la partida no ha hecho 
más que comenzar… 
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Introducción

En la vida casi todo tiene que ver con el juego. Este es 
probablemente el primer intento de asimilar el caos y 
ordenar el desorden que los cerebros perciben en el me-
dio que les rodea. El juego, se defina como se defina, no 
actúa en solitario, tiene tras de sí una extensa familia de 
antepasados prehistóricos. Todos ellos han de ser estu-
diados si se quiere comprender por qué los animales 
juegan y emiten señales específicas en dichas activi-
dades. La risa es una de ellas, pero no la única: existen 
otras muchas formas de expresión de la alegría, normal-
mente contagiosas.

Nuestra percepción del juego ha ido cambiando a lo 
largo del tiempo. El juego nunca produjo el interés que 
suscitó la risa entre los filósofos de la tradición occiden-
tal ni fue motivo de tratados o reflexiones profundas. 
Además, la Biblia lo condenaba (Nikulina y Schmölcke, 
2008: 43), por lo que nadie se atrevía a pensar en el juego 
como se merecía. De este modo, se le negaba la trascen-
dencia espiritual y filosófica que otras culturas sí le con-
ceden. Por todo ello, el juego pasó desapercibido y ape-
nas se estudió seriamente hasta la segunda mitad del 
siglo xx (Huizinga, 1998). Aunque ya antes algunos tra-
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bajos pioneros habían llamado la atención sobre la com-
plejidad de este fenómeno en los animales (Gross, 1898) 
y las culturas humanas (Culin, 1907). Sin embargo, fue-
ron los matemáticos como Von Neumann quienes con-
siguieron darle un enfoque novedoso con aplicaciones 
en la vida moderna (Neumann y Morgenstern, 1944). 
Entonces, el juego se convirtió en una categoría analíti-
ca, un sistema teórico que permitía predecir las estrate-
gias económicas y bélicas, muy sugerentes para las clases 
dirigentes. Pero la teoría de los juegos tenía implicacio-
nes de amplio alcance y los biólogos evolutivos no tarda-
ron en verlas. Autores como John Maynard analizaron 
las diversas interacciones entre los seres vivos según este 
supuesto. Iniciaron así un camino paralelo e inconexo 
con los estudios culturales del juego reavivados por Johan 
Huizinga a mediados de los años cincuenta. En resumen, 
hay dos campos paralelos que nunca se cruzan, pues ob-
servan el juego desde varias perspectivas, con distintos 
métodos y diferentes conceptos. Desde el punto de vista 
divulgativo, puede resultar instructivo tender un puente 
entre ambos mundos inconexos, algo que quizás solo sea 
posible con relativas dosis de permisibilidad por parte 
de los especialistas.

El primer problema al que nos enfrentamos es el con-
ceptual o terminológico, pues algunas definiciones resul-
tan engañosas y, a veces, constriñen el estudio a un ámbi-
to reducido de conocimiento. En consecuencia, hemos 
optado por traspasar los límites en todos los sentidos, no 
por mero capricho, sino inducidos por la necesidad de 
entender en toda su complejidad uno de los fenómenos 
más versátiles de la naturaleza. Para ello, aunque se sue-
len tratar por separado, necesitamos abordar cada uno 
de los apartados que se relacionan entre sí en un mismo 
conjunto. Es la estructura habitual en este tipo de obras, 
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aunque en nuestro caso es de tendencia fraccionaria. La 
primera parte, por ejemplo, incluye varias secciones que 
abarcan diversos aspectos del juego, desde sus orígenes 
hasta su aparición en las primeras formas de vida. Segui-
mos, por lo tanto, un orden lineal como se acostumbran 
a hacer los trabajos históricos, pero insertando temas 
vinculados con la propia lógica discursiva. El segundo 
capítulo aborda temas que atañen más directamente a la 
evolución humana, de nuevo superando los límites que 
pudieran establecernos las barreras disciplinarias. En 
este sentido, y aunque siguen las mismas directrices me-
todológicas, las secciones tratadas en el tercer capítulo 
son más homogéneas, pues se circunscriben con mayor 
detalle a la ciencia que investiga la prehistoria, es decir, a 
los datos aportados por la arqueología. Con todo ello, 
habremos seguido los pasos no solo de la evolución del 
juego, sino de las múltiples ramas que parten de él y lo 
sustentan, a veces de manera independiente en el amplí-
simo abanico temporal de la historia de la Tierra. En rea-
lidad, una dilatada prehistoria que comienza con la for-
mación del universo y termina con el surgimiento de las 
primeras ciudades. El cuarto capítulo, si bien conserva la 
estructura inicial, está ligado a la síntesis y a las conclu-
siones, que dif ícilmente se pueden extraer sin reflexionar 
al respecto. Más bien al contrario, el texto invita al lector 
a cuestionar las ideas y pensar por sí mismo. Téngase en 
cuenta, pues, que el libro expone, entre otras muchas co-
sas, la perspectiva personal del autor y, como bien sabe 
quien escribe, no es en modo alguno infalible. Todos es-
tamos en el mismo barco, algo a la deriva me temo, en 
busca de una isla perdida en alguno de los rincones es-
condidos de nuestra mente.

A veces no todos entendemos lo mismo cuando ha-
blamos del juego. Esto sucede con frecuencia en las dis-
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tintas ciencias que lo estudian, por eso es bueno tratar 
de definir nuestro principal objeto de estudio; y, sin que 
ni mucho menos estas definiciones sean determinantes, 
pueden ayudar a entender mejor un fenómeno muy 
complicado. Para empezar, el juego puede ser visto como 
una forma de organizar estructuras de sentido emi-
nentemente social, pero también individual, a todos los 
niveles. Y, desde un punto de vista metodológico, es una 
buena manera de explicar los procesos de competición y 
cooperación entre los seres vivos. En definitiva, es un 
sistema de organización natural. Para un ecosistema, el 
juego es el modo en el que se participa en reglas estable-
cidas a partir de un elevado número de elementos aza-
rosos.

Otra definición útil, de tendencia psicobiológica, es 
entender el juego como una manifestación conductual 
de la diversión, lo que nos permite relacionarlo con 
otros comportamientos familiares como el arte, es de-
cir, la experimentación de cosas bellas o placenteras, la 
estética en general. El arte es un placer y un juego, pero 
no es solo eso, sino que está embadurnado de ideas y 
metáforas a veces muy serias. Resulta imposible negar 
que el proceso formativo del arte es en origen lúdico a 
tenor de los datos aportados por los animales y los ni-
ños, lo cual no supone que no tenga significado, como 
tan a menudo se ha pensado de las primeras expresio-
nes artísticas humanas; todo lo contrario, más bien tiene 
muchos y muy variados significados. La piel del arte es 
como la de una cebolla: la última y menos visible es la 
del juego, pues nadie pintaría en una cueva si en el fon-
do no lo encontrara en cierto modo divertido.
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Somos, con diferencia, la especie más jugue-
tona de cuantas han existido nunca en el pla-
neta. Los animales también juegan, pero los 
seres humanos somos un caso patológico. El 
libro explora los sorprendentes orígenes del 
juego y la risa. ¿Jugaban los dinosaurios?, ¿y 
las plantas?, ¿cómo se divertían los sapiens 
y los neandertales? La historia de la empatía, 
la cooperación, el pesimismo o la catástrofe 
nos plantea algunos retos. La felicidad hu-
mana está en juego y la partida no ha hecho 
más que comenzar… 

El
 ju

eg
o 

y 
la

 ri
sa

El
 ju

eg
o 

y 
la

 ri
sa

O
ri

ge
n,

 e
vo

lu
ci

ón
 e 

hi
st

or
ia

 
O

ri
ge

n,
 e

vo
lu

ci
ón

 e 
hi

st
or

ia
 

PUZ

A
lb

er
to

 L
o

m
b

o
 M

o
nt

añ
és

A
lb

er
to

 L
o

m
b

o
 M

o
nt

añ
és

ALBERTO LOMBO MONTAÑÉS

EL JUEGO  
Y LA RISA
ORIGEN, EVOLUCIÓN E HISTORIA 

IS
B

N
 9

78
-8

4-
13

40
-9

37
-5

 



DAVID MARCILHACY 
E IGNACIO PEIRÓ MARTÍN (coords.)
Historia obrera y movimientos sociales  
en la España contemporánea.
La mirada de un hispanista francés, 
Michel Ralle

JERROLD R. BRANDELL (coord.)
Fundamentos  
del Trabajo Social Clínico

CONCHA LOMBA, REBECA CARRETERO,  
ALBERTO CASTÁN  
Y MÓNICA VÁZQUEZ (eds.)
Relecturas del pasado. 
Reflexiones sobre el gusto VI

AGUSTÍN SANCHO SORA
Averly, pionera en la industrialización de Aragón

JUAN VELÁZQUEZ GONZÁLEZ  
Y TATIANA VANESSA GONZÁLEZ RIVERA (coords.)
Desigualdad y crisis. Ensayos para pensar 
críticamente la economía

SOFÍA SÁNCHEZ GIMÉNEZ
De la Nueva Museología en Molinos hasta  
el Geoparque del Maestrazgo. Una experiencia  
de cultura de calidad para el medio rural

DAVID PÉREZ CHICO (coord.)
Hacia una concepción integral de la mente.  
Más allá del cognitivismo

RAMÓN TENA FERNÁNDEZ, JOSÉ SOTO VÁZQUEZ  
Y CAROLINA PICAPIEDRA DE MATÍAS 
Expedientes de censura franquista  
de obras para adultos

JUAN MANUEL ARAGÜÉS Y CORINNE FERRERO 
(coords.)
Disidencias. (Po)éticas de la subversión

BÁRBARA MARQUETA GRACIA Y FERNANDO LÓPEZ 
GARCÍA (coords) 
La divulgación lingüística: formación, 
información y desinformación

ANTONIO PÉREZ LASHERAS Y NACHO ESCUÍN 
(coords.)
Una mirada al horizonte. Geografía y paisaje  
en la poesía hispánica contemporánea

LUIS ALMENAR FERNÁNDEZ, IRENE VELASCO MARTA 
Y MARIO LAFUENTE GÓMEZ (coords.)
Objetos cotidianos en la Corona de Aragón
durante la Baja Edad Media

PRENSAS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ALBERTO LOMBO MONTAÑÉSALBERTO LOMBO MONTAÑÉS    
es doctor en Ciencias de la Antigüedad es doctor en Ciencias de la Antigüedad 
por la Universidad de Zaragoza. Se ha por la Universidad de Zaragoza. Se ha 
dedicado al estudio de la prehistoria y a la dedicado al estudio de la prehistoria y a la 
divulgación científica. Entre sus campos de divulgación científica. Entre sus campos de 
investigación destacan diversos trabajos investigación destacan diversos trabajos 
sobre el humor prehistórico. Es autor sobre el humor prehistórico. Es autor 
de artículos en revistas científicas como de artículos en revistas científicas como 
«Interpretación de retruécanos, imágenes «Interpretación de retruécanos, imágenes 
de doble sentido y bromas en el arte de doble sentido y bromas en el arte 
paleolítico», publicado en paleolítico», publicado en Complutum,Complutum, o  o 
«Aspectos lúdicos de lo cotidiano en el «Aspectos lúdicos de lo cotidiano en el 
Arte Paleolítico», en la revista Arte Paleolítico», en la revista Veleia.Veleia.

UniversidadZaragoza
Prensas de la Universidad

Somos, con diferencia, la especie más jugue-
tona de cuantas han existido nunca en el pla-
neta. Los animales también juegan, pero los 
seres humanos somos un caso patológico. El 
libro explora los sorprendentes orígenes del 
juego y la risa. ¿Jugaban los dinosaurios?, ¿y 
las plantas?, ¿cómo se divertían los sapiens 
y los neandertales? La historia de la empatía, 
la cooperación, el pesimismo o la catástrofe 
nos plantea algunos retos. La felicidad hu-
mana está en juego y la partida no ha hecho 
más que comenzar… 

El
 ju

eg
o 

y 
la

 ri
sa

El
 ju

eg
o 

y 
la

 ri
sa

O
ri

ge
n,

 e
vo

lu
ci

ón
 e 

hi
st

or
ia

 
O

ri
ge

n,
 e

vo
lu

ci
ón

 e 
hi

st
or

ia
 

PUZ

A
lb

er
to

 L
o

m
b

o
 M

o
nt

añ
és

A
lb

er
to

 L
o

m
b

o
 M

o
nt

añ
és

ALBERTO LOMBO MONTAÑÉS

EL JUEGO  
Y LA RISA
ORIGEN, EVOLUCIÓN E HISTORIA 

IS
B

N
 9

78
-8

4-
13

40
-9

37
-5

 




