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Resumen.  
 
En el contexto de acompañar y favorecer un desarrollo integral entre niños, niñas y 
adolescentes (NNA) de un colegio rural de la comuna de El Monte, Chile. Dado el 
conocimiento existente que asocia un desarrollo más pleno y con menores 
posibilidades de toma de decisión con tendencia al riesgo en este grupo etario cuando 
existe un mayor involucramiento parental, un grupo interdisciplinario de profesionales 
está implementando el juego como una actividad que permite la articulación de 
objetivos pedagógicos de los ámbitos de formación genérica (actitudinal) y cognitiva a 
largo plazo mediante la participación activa de los adultos con quienes NNA mantienen 
un vínculo. Utilizando como marco de referencia la efectividad de la prevención 
ambiental, se revisan algunas nociones centrales. Entre ellas, la alfabetización 
emocional como factor protector de salud,  la importancia de los límites que se adecúan 
en la interacción con los adultos según etapa del ciclo vital en NNA donde el juego 
puede actuar con un rol modelador, la interacción entre el neurodesarrollo y la 
exposición en este periodo a agentes externos (un ejemplo concreto es la exposición 
a drogas y alcohol que, retardada en su inicio, reduce la probabilidad de adicciones a 
futuro), y la importancia del rol de una comunidad de adultos con un mismo discurso, 
dispuestos a cuidar y generar condiciones para que lo anterior se plasme. Este es un 
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primer reporte que busca ser un precedente para las investigaciones en terreno, que 
están en desarrollo. 
Palabras clave: involucramiento parental; juegos; desarrollo infantil y adolescente 
 
Abstract. 
 
In the context of accompanying and promoting fuller development among boys, girls 
and adolescents (NNA) in a rural school in the El Monte district, Chile. Given the 
existing knowledge that associates a fuller development and with fewer possibilities of 
decision-making with a tendency to risk in this age group when there is greater parental 
involvement, an interdisciplinary group of professionals is implementing the game as 
an activity that allows the articulation of pedagogical objectives of the areas of generic 
(attitudinal) and cognitive training in the long term through the active participation of 
adults with whom children and adolescents maintain a bond. Taking the effectiveness 
of environmental prevention as a frame of reference, some central notions are 
reviewed. Among them, emotional literacy as a protective factor of health, the 
importance of the limits that are adapted in the interaction with adults according to the 
stage of the life cycle in NNA where the game can act with a modeling role, the 
interaction between neurodevelopment and exposure in this period to external agents 
(a concrete example is exposure to drugs and alcohol that, delayed in their onset, 
reduces the probability of addictions in the future) and the importance of the role of a 
community of adults with the same discourse, willing to care and generating conditions 
for the above to be reflected. This is a first report that seeks to be a precedent for field 
investigations, which are under development. 
 
Keywords: parental involvement; games; child and adolescent development 
 
1.-Introducción. 
 
El presente artículo es el primero de una serie acerca del diseño e implementación de 
un proceso cuyo propósito es enriquecer el desarrollo de niñas, niños y adolescentes 
en un espacio escolar en Chile. Reconociendo el involucramiento parental como una 
estrategia central para promover esto en las nuevas generaciones, el juego surge 
como una actividad que permite articular objetivos pedagógicos de los ámbitos de 
formación genérica (actitudinal) y cognitiva en el largo plazo mediante la participación 
activa de los adultos con quienes niñas, niños y adolescentes mantienen un vínculo. 
 
2.-Desarrollo. 
 
En nuestro quehacer, acompañando procesos para fortalecer el desarrollo y prevenir 
conductas de riesgo en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), hemos constatado que la 
interacción con un adulto significativo a través del juego contribuye a crear y/o 
fortalecer una relación vinculante sana, afectiva, de reconocimiento mutuo, que facilita 
alfabetización emocional favoreciendo un neurodesarrollo más pleno. 
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En todo el período del ciclo vital parece importante rescatar algunos aportes que desde 
la neurociencia permiten enfocarnos en el por qué hoy día esta temática es relevante 
y por qué tenemos que como adultos conocer ciertas premisas para que logremos ser 
promotores de un desarrollo pleno de nuestros NNA. Se sabe que desde que estamos 
gestando hasta los 21 años, custodiar el proceso de neurodesarrollo disminuye las 
probabilidades de mermar habilidades que se están todavía configurando. Un ejemplo 
de esto son los estudios de la doctora Nora Volkow y su equipo que han evidenciado 
que retrasar la edad de inicio de consumo de sustancias (alcohol y otras drogas) 
permite evitar un cambio a nivel estructural de poda y/o mielinización de distintas áreas 
del cerebro, lo que está ligado directamente con disminuir la probabilidad de una 
adicción en la adultez (Volkow et al., 2016, p.374).  
 
Entonces, a partir del neurodesarrollo, nos damos cuenta que el hecho de proteger un 
cerebro vulnerable, no sólo de las drogas sino también de eventos vitales estresantes, 
incluidos los asociados a pobreza (Encina, 2008, citado en Torres et al., 2018), lo que 
estamos haciendo es que el cerebro de nuestros NNA tengan su tiempo de resguardo 
para un desarrollo pleno de sus potencialidades. Si a esto le sumamos la interacción 
a través del juego con un adulto sano, la generación de ese espacio podría ser, según 
la edad del NNA, parte de esos factores protectores. En este sentido el juego se 
manifiesta como una manera de reconocerse y construir leguaje y vínculos 
significativos. Huizinga (1998) nos hace una aproximación desde la posibilidad de Re-
crear la realidad, permitiendo a sus participantes de “ausentarse” de su realidad-
realidad, generando un nuevo espacio horizontal donde es posible establecer nuevos 
códigos de lenguaje, con sus propias leyes resignificando símbolos propios del 
contexto acordado. 
 
En la etapa preescolar los estudios de la psicóloga chilena Neva Milicic (2017), en 
relación a la Alfabetización Emocional, que significa en lo concreto y en simple que el 
NN pueda ponerle nombre a sus emociones, las reconozca, sepa también, por 
ejemplo, por qué le pusieron el nombre que tiene o por qué le gusta comer porotos con 
riendas (plato típico chileno), todo lo cual podría verse facilitado (nuevamente) en la 
interacción mediante el juego. Que permitiría entregar relatos simples por el adulto de 
conocimientos narrados por él (padre, madre, tíos, abuelas) que acompañan a ese NN. 
Hoy se sabe que generar ese cúmulo de historias, narraciones le permitirán proyectar 
la posibilidad en la adolescencia de lograr una identidad e indirectamente ir hacia una 
toma de decisión que tienda al autocuidado. Relatos que resultan esenciales para que, 
también en la etapa escolar, se alcancen capacidades de resiliencia, pues los NNA 
han recogido elementos de cómo los adultos que les rodean han sido capaces de 
sortear momentos de adversidad y a la vez recuerdos de momentos agradables 
relacionados, por ejemplo, con la risa, generador de endorfinas, un buen protector 
neuronal. Las posibilidades que plantean algunos juegos, permiten conectar con estas 
historias, además de establecer vínculos de significantes comunes en el imaginario 
social y hacia la experiencia subjetiva, describiendo nuevamente los elementos e 
impactando el entendimiento de la lengua misma y por consiguiente la respuesta frente 
a la lectura previa (Randazzano, 2012). 
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Pensemos en otro aspecto, la empatía, que es tan importante para luego en una etapa 
adulta plantearnos ante otro adulto, reconocer mi yo y el del otro y no terminar 
ejerciendo actos abusivos resultado de no considerar al otro como a uno mismo 
(Ábalos, 2020). Esa empatía que, si se desarrolla, brinda la capacidad de reconocer 
que existen “otros”, ejercicio que el adulto modela también en esta interacción a través 
del juego.  
 
Hemos dado algunas luces de que este proceso de ciclo vital es más pleno cuando 
hay adultos que acompañan a los NNA y un ejemplo de ese acompañar, es esta 
propuesta de “jugar”. Este acompañamiento, que se conoce también como 
Parentalidad Positiva o Involucramiento Parental (Burkhart, 2019), se refiere a cómo 
yo en mi rol de adulto reconociendo a ese NNA como sujeto de derecho (con el derecho 
primario a ser cuidado, respetado, acompañado), como un legítimo otro y en pleno 
proceso de neurodesarrollo, (cuido). Pero no sólo un cuidado directo de un padre o 
madre biológica. Lo hago también como parte de una comunidad de adultos que 
compartimos el propósito de promover las mejores condiciones para el desarrollo de 
las nuevas generaciones. 
 
Ese colectivo donde un NNA es considerado por cada adulto como su “propio hijo”, al 
estilo africano “para educar a un NNA hace falta una tribu” (Anónimo, Proverbio 
africano), se configura, así como un espacio en que el juego puede potenciar. Esto es, 
teniendo un grupo de adultos implicados en el proceso de acompañamiento de NNA y 
escogiendo el juego específico con adecuación a la edad/periodo del ciclo vital, se 
propician condiciones para que a nivel familiar, escolar y social se articulen relaciones 
que plasmen valores propios de cada cultura, de vinculación significativa respecto del 
bien del otro a nivel personal y comunitario, independientemente de nuestra diversidad 
(edad, nacionalidad u otra condición). Así, la estrategia del juego tiene la potencialidad 
de representar un camino que contribuya a procesos de integración de personas y 
comunidades diversas, en un Chile que entre los censos de 1992 y 2017 muestra un 
crecimiento de la población inmigrante. 
 
Una de las mejores y más actuales demostraciones de la eficacia de la aproximación 
descrita respecto de los beneficios para los NNA y la comunidad entera, es el logro de 
Islandia en disminuir conductas de riesgo al tener una estrategia que supone aumentar 
el tiempo que los NNA pasan con sus familias y que los espacios de ocio sean 
estructurados, supervisados y acompañados por un adulto (Kristjansson, 2010).  
 
Hoy día existe evidencia que ese rol del adulto mediando la situación de estrés de un 
NNA (actuando como buffer), ha podido determinar que situaciones vividas no se 
conviertan en estrés tóxico, y por ende, protege de los daños que éste implica en las 
distintas dimensiones de la salud a lo largo de toda la vida. 
 
Dado que los juegos tienen reglas con el fin explicitar un marco compartido, los 
visualizamos como espacios formativos sanos. El sentido de los límites, 
imprescindibles en el desarrollo de NNA se pueden distinguir de este modo de la 
noción habitual y reduccionista asociada al castigo (como a veces en nuestra cultura 
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latinoamericana se interpreta) y manifestarse con una connotación favorable de 
cuidado (Burkhart, 2011). Los juegos se ofrecen como instancias para ilustrar cómo 
ejercer estos límites de manera adecuada, según cada fase del ciclo vital. En un 
preescolar y escolar, estos límites son puestos desde el adulto. Además de ser un 
espacio seguro donde el equivocarse es parte del proceso de aprendizaje y no conlleva 
consecuencias permanentes, es más, se plantea como necesario en la búsqueda de 
explorar nuevas estrategias que surgen de las hipótesis planteadas y las experiencias 
vividas, sean éstas ganando o perdiendo el juego (Plass, 2015).  
 
¿Con qué fin? Se ha demostrado por ejemplo que los límites a esta edad disminuyen 
las inseguridades y los síntomas ansiosos, entre otros beneficios. Ahora bien, en la 
etapa de adolescencia, esa forma de poner límites cambia. Se debe ajustar y aparece 
la importancia de “acordar” entre el adolescente y su adulto responsable. ¿Por qué es 
tan importante este cambio de implementación, de mirada respecto a la postura de 
límites?  En esta etapa del desarrollo (adolescencia), el límite no sólo sirve para 
segurizarle, sino para promover el “valor de la palabra” en el adolescente (ejercicio 
indirecto de reconocimiento del otro). Al estar “acordado” con los demás jugadores 
(origen etimológico, poner el corazón en común), el adolescente no sólo responde a 
ese yo externo (la figura del adulto con quien juega), que le pone límite, sino a su propio 
yo interno pues ha puesto de él para llegar a acordar ese límite y entonces al 
transgredirlo (esperable en esta etapa), también tiene que nuevamente restablecer ese 
vínculo con el adulto y reelaborar el valor de su propia palabra para seguir funcionando 
en una dinámica sana que le permite seguir disfrutando del juego. 
 
5.-Reflexiones finales. 
 
A modo de recomendación general y sintética, como nos sugiere y enseña Diego 
Salazar (2014), en un desarrollo sano de un NNA se requieren pocos NO, pero muy 
claros y precisos; aparejados de muchos SI, donde el adolescente se expresa logra 
vincularse y encuentra pares, ejercicio básico para su desarrollo integral. Entre estos 
SÍ se cuentan también los juegos, que se pueden transformar en intereses o hobbies, 
tan necesarios durante la etapa preescolar y escolar para que luego durante la 
adolescencia se enriquezcan y afinen los SÍ que ya comenzaron a implementar en las 
etapas previas.  
 
Sean los juegos empleados de manera aislada (sólo con la familia en las vacaciones) 
o sistemática (como parte de un programa en un establecimiento escolar que es la 
apuesta que estamos implementado en el espacio escolar en la ciudad de El Monte, 
Chile), se trata de recursos valiosos y a nuestro parecer subutilizados hasta ahora. Su 
uso ha demostrado tener beneficios múltiples en el desarrollo de NNA, que se pueden 
ver potenciados si se articulan con adultos involucrados que acompañan de manera 
creativa el futuro. 
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