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E n México estamos viviendo una época muy difícil, en la que los

padres de familia y maestros tenemos una gran responsabilidad histó-

rica, en la introyección de valores a nuestros hijos y alumnos.

No podemos permitir que el revuelto, conflictivo y polarizante contex-

to político que estamos viviendo nos afecte en tal forma que nos impida

cumplir con la educación ética y nos aleje del compromiso de servir a

México.

En nuestro país se están dando una serie de hechos, en alguna forma

inéditos, para esta época del 2022, aunque algunos de estos sucesos tie-

nen raíces históricas.

Tenemos un Presidente que ha dividido a la sociedad mexicana, entre

los buenos y los malos. Su crítica a las universidades, particularmente a la

UNAM, a los científicos, a la clase media a la cual pertenecemos millones

de mexicanos, nos deja profundamente preocupados.

Es un Presidente centralista, con un desempeño totalmente unipersonal

y alejado del orden jurídico, con un activismo político para concentrar

todo el poder en su persona, tratando de obligar al poder judicial y al

legislativo a seguir sus instrucciones, muchas de ellas, en franco enfrenta-

miento con el orden constitucional.

Ha expresado que cuando su muy personal concepto de justicia choque

con las normas jurídicas él seguirá apoyando a su propio concepto de jus-

ticia sin importarle cualquier otro ordenamiento jurídico.

Cómo podemos explicar lo anterior a nuestros hijos y alumnos, a quie-

nes hemos educado con valores éticos y en un concepto de moralidad en

donde ellos son los responsables de su cumplimiento.

Cómo adecuar, lo que hemos descrito, en relación a lo que ellos apren-

den en materias como Civismo o Introducción al Estudio del Derecho o, en

todo caso, cómo se pueden dar las pláticas de padres y madres con sus

propios hijos en donde destacan la gran responsabilidad que ellos tienen

de internalizar, defender y cumplir con los valores aprendidos en su hogar.

Cómo explicar a los jóvenes la situación política de nuestro país sin las-

timar sus esperanzas de su propio futuro, cómo deslindar la expresión

pública de nuestro mundo político sin dañar los valores que les hemos

inculcado como adultos.

Cómo convencerlos de que el orden jurídico, las normas constituciona-

les y los valores éticos en que hemos sido educados deben seguir siendo

válidos y una línea permanente de referencia para el actuar de ellos y para

nosotros.

Viene a mi mente, para concluir, el lema que surgió en la celebración

del 50 aniversario del ITYC: “Nunca desistir”.

DITORIAL



RTÍCULOS

2

ONTENIDO

EPORTAJE

DITORIAL

Es importante que el estudiante asuma su res-
ponsabilidad en la construcción de su apren -
dizaje y que desempeñe un papel activo para
cuestionar lo que aprende, investigar más, rea-
lizar las actividades, ejercicios, tareas y pro -
yectos, prepare sus exámenes o cualquier otro
instrumento de evaluación que le pidan.
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DE EDAD
Benjamín Humberto
YÁÑEZ CAMPERO
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La educación incluyente per -
mite a los adultos mayores
mantener su actividad física, su
salud física, mental y emocio-
nal, les permite sentirse útiles
e integrarse de manera natural
a su comunidad.

EL ARTE DEL AMOR
PROPIO
Ana Sofía RUIZ
ANTILLÓN
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Desmitifiquemos que el amor
propio somos nosotros, ni son
unas mascarillas: es mucho más
que eso y, lo más impactante,
es que uno nunca deja de luchar
por ese amor propio. No es una
meta que se alcance: ya existe
a lo largo de la vida, desde el ini-
cio; es algo que se trabaja y cons -
truye todos los días.
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RIVALIDAD ENTRE
HERMANOS
María de la Paz
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Si usted tiene más de un hijo,
seguramente le interesará saber
cómo evitar la rivalidad entre
ellos. La vida familiar se ve muy
influenciada por esta relación,
puesto que los her manos son
personas con quienes compar -
timos nuestra vida desde la pri-
mera infancia.

LOS ABUELOS
Y LA FAMILIA
Adriana ÁLVAREZ
GARCÍA

28
La familia moderna ha tenido
que afrontar nuevas oportunida-
des para mantener los lazos in -
tergeneracionales a largo plazo,
lo que proporciona la oportuni-
dad de disfrutar de relaciones
intergeneracionales basadas en
la  in t imidad,  la  ca l idez  y  e l
cariño.
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elarte
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El amor propio, es algo de lo que no se habla
lo suficiente a lo largo de nuestra adolescencia.
Todos saben que la secundaria puede ser una
época complicada, llena de cambios, crecimientos
y rebeldías y es a lo que más teme cualquier padre
primerizo. Dejamos de saber y se nos olvida cómo
tratar a las hijas e hijos, pero qué tal si por primera
vez exponemos el tema del amor propio. Estoy
segura que este artículo ayudará a redefinir la rela-
ción con ustedes mismos sin importar género o
edad: el amor propio se traduce en el autocuidado,
en los límites y prioridades propios. 

Desmitifiquemos que el amor propio somos
nosotros, ni son unas mascarillas: es mucho más
que eso y, lo más impactante, es que uno nunca
deja de luchar por ese amor propio. No es una
meta que se alcance: ya existe a lo largo de la vida,
desde el inicio; es algo que se trabaja y construye
todos los días; desde que estamos con los amigos
en una fiesta, hasta llorando en la cama en la sole-
dad. No quiero sesgar este artículo únicamente a
padres de familia porque creo que es de suma
importancia, que los adolescentes, conozcan estos
términos que pueden hacer la vida más fácil o por
lo menos, más comprensiva, porque al final del día,
somos nosotros contra nuestro yo de ayer. 

El amor propio puede definirse como un estado
de apreciación positiva de uno mismo, donde uno
trabaja para construir un mejor tú en el ámbito físi-

El amor propio puede definirse como un estado de

apreciación positiva de uno mismo, donde uno tra-

baja para construir un mejor tú en el ámbito físico,

emocional y espiritual. Puede sonar bastante com-

plejo al decirlo así, pero señalaremos cómo se puede

lograr o por lo menos guiarlo en el camino para des-

cubrir que va mejor con uno mismo. Por más fuerte

que suene, el amor propio significa procurar que el

sujeto está bien antes de sacrificar su bienestar por

alguien más. Al escuchar esta declaración se nos

viene a la cabeza el egoísmo, pero ojo, no es lo

mismo quererte, a quererte más que a los demás y

creer que nadie merece tu amor. Como todo en la

vida, el exceso es malo, hasta el agua. Uno debe que-

rerse a sí mismo lo suficiente para saber qué y quién

lo hace feliz. Amarse a sí mismo ayuda a tomar mejo-

res y más sanas decisiones.
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co, emocional y espiritual. Puede sonar bastante
complejo al decirlo así, pero señalaremos cómo se
puede lograr o por lo menos guiarlo en el camino
para descubrir que va mejor con uno mismo. Por
más fuerte que suene, el amor propio significa pro-
curar que el sujeto está bien antes de sacrificar su
bienestar por alguien más. Al escuchar esta declara-
ción se nos viene a la cabeza el egoísmo, pero ojo,
no es lo mismo quererte, a quererte más que a los
demás y creer que nadie merece tu amor. Como
todo en la vida, el exceso es malo, hasta el agua.
Uno debe quererse a sí mismo lo suficiente para
saber qué y quién lo hace feliz. Amarse a sí mismo
ayuda a tomar mejores y más sanas decisiones.

La fundación de investigación Brain & Behaviour
menciona un par de prácticas que me gustaría pro-
fundizar para entender el trasfondo de quererse
bien:
1. Llegar a ser consciente. Las personas que tienen

más amor propio tienden a saber lo que pien-
san, sienten y quieren1. 
Aquí hablamos de la importancia de la inteligen-

cia emocional. Me gustaría definirla como la habili-
dad que tenemos para entender, usar y administrar

nuestras propias emociones, de forma que reduz-
can el estrés, ayuden a comunicar efectivamente,
empatizar con otras personas, superar desafíos y
aminorar conflictos2. 

El pionero en temas de inteligencia emocional
fue Daniel Goleman en 1995, quien habla de los
cinco pilares de la misma:

La autoconciencia es el motor de la inteligen -
cia emocional porque ayuda a identificar las pro-
pias emociones y cómo impactan a los demás. El
poder que tiene la introspección es increíble, nos
ayuda a evaluar nuestra conducta, ya sea para estar
más en paz con nosotros mismos o para adaptarnos
a determinadas situaciones.

El segundo pilar es la autorregulación, la cual
trata de evitar que una emoción sea disruptiva por
los cambios que suceden a nuestro alrededor. 

El tercero es la motivación, una pieza clave para
alcanzar nuestras metas. En esta situación, el com-
promiso que se asume por y para nosotros mismos
es más fuerte que el que depende de las reacciones
y perspectivas de otras personas. Como decía antes,
eres tú, contra tu yo del pasado.

La cuarta, la empatía, es la capacidad de reco-
nocer y entender cómo se sienten otras personas y
tomar en cuenta sus emociones antes de empezar o
continuar una interacción con ellas.

El último pilar son las habilidades sociales, es
decir, los mecanismos necesarios para construir un

5

Las personas que tienen más amor propio tienden a saber

lo que piensan, sienten y quieren
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1. BORENSTEIN, J. “Self-Love and What It Means.” Brain &
Behaviour Research Foundation. Estados Unidos, 2020.

2. GARCÍA-BULLÉ, S.”¿Qué es la inteligencia emocional y por
qué necesitamos enseñarla?”. Universidad Tec de Monte rrey.
México, 2021.



canal de comunicación entre las personas, recono-
ciendo tanto nuestras emociones como la del otro.
Dentro de ella están las habilidades como la escu-
cha activa, y la comunicación verbal y no verbal3.

2. Tomar decisiones basadas en la necesidad y no
en querer. Al centrarse en lo que se necesita, nos
aleja de los patrones de comportamiento auto-
máticos que nos producen problemas, que
nos mantienen atascados en el pasado y dismi-
nuyen el amor propio4. 
Aprender a escuchar nuestro cuerpo y a nuestra

mente es una herramienta valiosa, ya que en oca-
siones tomamos decisiones en donde los demás

rompan filas ● número 1686

La autoconciencia es el motor de la inteligencia emocional porque ayuda

a identificar las propias emociones y cómo impactan a los demás

3. GARCÍA-BULLÉ, S.”¿Qué es la inteligencia emocional y por
qué necesitamos enseñarla?”. Universidad Tec de Monte rrey.
México, 2021.

4. BORENSTEIN, J. “Self-Love and What It Means.” Brain &
Behaviour Research Foundation. Estados Unidos, 2020.



buscan soluciones en vez de elegir lo que necesita-
mos. Desde tomar un shot y saber decir que no,
hasta no ayudar a alguien o algo que cruza tus lími-
tes, más adelante regresamos sobre este punto. El
primer paso para cumplir esta práctica es saber
diferenciar entre qué quieres y qué necesitas para
tu bienestar. En ocasiones queremos ser amigo de
cierta persona, pero si no es recíproco, por más
duro que suene, no necesitas ese tipo de amistades.
El amor debe compartirse, no es unilateral y a veces
es muy difícil identificarlo.
3. Hacer espacio para los hábitos saludables.  Hay

que hacer las cosas no por hacerlas o porque
urge hacerlas, sino porque nos preocupamos por
nosotros5.
Una forma de apapacharnos es hacer activida-

des que nos hagan bien, a nivel físico como emo-
cional. Hagamos ejercicio, duerme mínimo siete
horas al día y hay que mantener las interacciones
sociales con personas positivas y utilicemos el tiem-
po en actividades que nos hagan felices.

Sin embargo, no todo es de color rosa. A veces
las promesas del amor propio quedan sin cumplir-
se. No es fácil: nadie dijo que lo fuera. Este espacio
es para darnos herramientas a fin de encontrar lo
que nos hace bien a nosotros, en los términos pro-
pios. Se habla de qué padre es sentir tranquilidad,
no tener personas que intoxican el entorno, de
vernos al espejo y sonreír con lo que vemos sin
censurarnos. 

El siguiente tema que quiero abordar, es cómo
podemos afectar el camino hacia el amor pro -
pio del otro, específicamente a través del Body
Shaming. 

A lo largo de nuestra vida, se moldean las ideas
de cómo debemos vernos, qué es sano y qué no lo
es, cómo debemos vestir, hablar y comportarnos,

pero lo más impactante es que nos moldean las opi-
niones de los demás. 

El Body Shaming es avergonzar a alguien por
cómo se ve. La socióloga Anita Medina, líder del
proyecto La Rebelión del Cuerpo, un movimiento
que nace en 2017 con el objetivo de concientizar
sobre la violencia simbólica y sus efectos en la cons-
trucción de identidad de niñas, adolescentes y
mujeres. Hizo un estudio en dónde se encontró que
un 86 por ciento de las mujeres ha dejado de hacer
actividades por cómo se siente con su físico y, en
promedio, se estima que pasan cerca de tres horas
al día pensando en su cuerpo. Es impactante el
poder que tiene un comentario. Cuando lees esto
¿qué sientes? ¿te sientes culpable por las palabras
que has dicho? El objetivo de este artículo es cues-
tionar para madurar. En las etapas de desarrollo, un
12 por ciento de las mujeres adolescentes desarro-
llan trastornos alimenticios. Por un inocente comen-
tario de familia le puede quedar marcado a una
niña de 12 o 14 años y afectar su autoestima y deci-
siones, manifiesta Anita Medina. Por ello, es indis-
pensable dejar atrás la mentalidad de que el cuerpo
nos define. Algo que a mí me gusta pensar es com-
parar el vestido con un traje de astronauta, el cual
te ayuda a vivir, compartir con los demás y volar por
todo el universo.  Para que generemos un cambio
real debemos partir de acciones concretas y perso-
nales, empezando por no comentar la apariencia
del de al lado. Cuando estén en un grupo y se den
este tipo de comentarios, con un no estamos de
acuerdo en que hablemos de este tema o, incluso,
con desviar el tema, es más que suficiente6.

Pero ¿qué pasa si no se puede controlar lo que
dice el otro sobre cómo te ves? El 70 por ciento de
nuestros pensamientos espontáneos se dedican
exclusivamente a criticar nuestra propia imagen7. Es
algo que está en nuestra naturaleza; es una caracte-
rística revolucionaria que al final del día busca
mejorar errores y descubrir algo más en nosotros.
¿Pero qué podemos hacer si nuestro cerebro está
programado así? Por ello hablemos del arte de la
autocompasión: está comprobado que podemos
mejorar de humor, comportamientos, inteligencia
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por los cambios que suceden a nuestro alrededor

5. BORENSTEIN, J. “Self-Love and What It Means.” Brain &
Behaviour Research Foundation. Estados Unidos, 2020.

6. GARCÍA, T. Body Shaming: Por qué no hay que opinar sobre
el cuerpo de los demás. Universidad del desarrollo. Chile,
2020.

7. HANNES, S. “How To: Love Yourself with Neuroscience.”
The brainstormers. Estados Unidos, 2021.
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emocional y resiliencia8. ¿Vemos cómo construimos
con la información práctica, mucho más completa
para estar en paz con nosotros mismos? 

Existen tres componentes principales de la auto-
compasión9: 
• La amabilidad con uno mismo: El amor debe

compartirse, no es unilateral y a veces es muy
difícil identificarlo; no seamos tan exigentes con
nosotros mismos. Hay veces que querer sentirse
productivo, nos lleva al límite, nos persigue, nos
quita la paz. Por ello, debemos traducir la ener-
gía en lo que quieras hacer. No está mal ver la
serie que tenías ganas, pero lo más importante
es que no te culpes. 

• La humanidad común: todos somos humanos, al
final del día hacemos lo que podemos con lo
que tenemos. No hay que juzgar, hay un mundo
de factores detrás de nuestras acciones.

• La atención plena: Sí, tus sentimientos y pensa-
mientos dolorosos son válidos e importantes,
pero no definen tu identidad: son solo una bre -
ve parte de tu vida.

LOS LÍMITES

Lo más admirable del amor propio es que no so lo
mejoramos la relación que tenemos con nosotros
mismos, sino la que tenemos con la gente que
nos rodea; hace mucho más valiosas las conexio-
nes porque aprendemos a identificar quién debe
estar a nuestro alrededor y quien nos ayuda a se -
guir creciendo.  

Un tema sumamente relevante en esta conversa-
ción son los límites. Cada vez se habla más al res-
pecto porque estábamos acostumbrados a decir
siempre que sí cuando a veces queríamos decir que
no. Los límites muestran dónde acaba una cosa y
empieza otra. Si lo aplicamos a las relaciones socia-
les nos ayudan a conocer hasta dónde debemos lle-
gar en ciertos temas y cuando llegan a ser intrusivos.
También establecen los límites, los parámetros
donde uno se siente cómodo de ser uno mismo y
como te gustaría que te trataran los demás, sin
importar si la persona de al lado es tu amigo, fami-

liar, colega o pareja. Siempre es necesario iden -
tificar tus límites. Aunque estas habilidades nos
ayudan a establecer relaciones externas, también me -
joran la relación contigo mismo. Esto sucede por-
que nos protegen de las situaciones que ponen en
riesgo la salud física y emocional, desde no contes-
tar un mensaje del trabajo el fin de semana, como
no aceptar alcohol de alguien que no estimas. Los
ejemplos parecerían un poco burdos, pero una vez
que se cruzan los límites que se han establecido o
los dejamos pasar por desapercibidos, afectan nues-
tro bienestar en un futuro. Para iniciar esta reflexión
convendría que hiciéramos preguntas como: ¿qué nos
hace sentir incómodo? ¿en dónde no estamos dis -
puestos a ceder? ¿qué tipo de situaciones hemos
dicho que sí cuando queríamos decir que no? ¿por
qué creemos que accedimos? ¿qué nos gusta man-
tener en privado? ¿por qué? ¿qué tipo de actitudes
externas no toleramos?10

Una vez establecidos estos topes, ¿cómo se en -
te ran los demás?  ¡Comunicándolos! La comunica -
ción es la clave para el éxito de cualquier interacción
humana, porque nadie lee la mente. Los límites son
una parte de la conversación, aparecen en cualquier
momento y lugar y se reconocen cuando alguien
hace algo que no nos gusta. ¡No te lo guardes!, un
simple oye, ¡me gusta mucho cuando...” o “no me
siento cómodo cuando...” le permite al prójimo sa -
ber qué pasa! En una relación sana, los miembros
de la pareja respetan los límites del otro una vez
que se los han comunicado. Y si alguna vez no tene-
mos claros los límites, ¡preguntémosle! Preguntas
cómo "¿Les parece bien?" o "¿Te parece bien?" ayu-
dan a iniciar la conversación11. 

Hay veces que una situación parece incómoda,
pero puede ser buena para nosotros. Por ello debe-

rompan filas ● número 168

La empatía, es la capacidad de reconocer y entender cómo se sienten otras personas

8. YARNELL. “Meta-Analysis of Gender Differences Self-
Compassion”. Estados Unidos, 2015.

9. Neff. “Self-Compassion and Self-Construal in the United
States, Thailand, and Taiwan.” Sage journals. Estados Uni -
dos, 2008.

10. “What are my boundaries?”. Love is respect. Estados Unidos,
2022.

11. “What are my boundaries?”. Love is respect. Estados Unidos,
2022.



mos identificar cuándo un límite es sano o no. Es
importante reconocer que los límites saludables
ayudan a protegernos y a respetarnos; un límite no
saludable busca controlar o dañar a otra persona.
Los límites pueden cambiar con el tiempo, lo que es
totalmente normal porque adquirimos experiencia

y maduramos en diferentes áreas. También, puede
que nos demos cuenta de que algo cruza un límite
para nosotros después de experimentarlo por pri-
mera vez12. 

EL CLICHÉ DEL EMPODERAMIENTO

El amor propio nos da las herramientas para sentir-
nos poderosos. No quiero hablar en sí de lo que
representa el empoderamiento en comunidades

Aprender a escuchar nuestro cuerpo y a nuestra mente es una herramienta valiosa

9rompan filas ● número 168

12. “The role of self-esteem and self-efficacy in women empo-
werment in the Kingdom of Saudi Arabia: A cross-sectional
study”. National Library of medicine. Saudi Arabia,2021.



marginadas, sino, del empoderamiento a través de
nuestra historia, de cada uno de nosotros como per-
sonaje principal. 

La autoestima influye en la percepción de las
condiciones de trabajo que merecemos, en la toma
de decisiones de nuestra vida diaria, en el creci-
miento personal y en las estrategias de afrontamien-
to que podemos elegir en diferentes situaciones.
Las personas con alta autoestima y autovaloración
son más propensas a reconocer el estrés como una
oportunidad de crecimiento personal. Si la persona
tiene un alto empoderamiento personal, confiará
en sus capacidades para esforzarse lo suficiente
para lograr ciertas tareas, lo que aumentará la auto-
estima12. 

Quiero que después de este artículo se sientan
ustedes con el poder de tomar mejores decisiones,
encontrando personas que los hagan felices, dando
tiempo a lo que nos construye. Para mí, eso es
empoderamiento a través del amor propio. Hagan
suya la decisión de ser más felices.

Por ello, me encantaría cerrar este tema con la
afirmación que el amor propio es constante, se hace
de esfuerzo tras esfuerzo, un tema que se tiene que
hablar tanto con mujeres como con hombres. Ha -
gamos de la introspección nuestro mejor amigo, no
siempre será fácil, sin embargo, es la mejor herra-
mienta que nos podemos construir.
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Integrar a los adultos mayores en los objetivos de los sistemas edu-

cativos, no solo tiene un impacto positivo per se en la o el benefi-

ciario, sino directamente en su condición física y mental y qué decir

de su estabilidad y paz interior, amén de la mejora en muchos casos de

su ingreso económico y sus satisfactores materiales a los que logra

tener acceso, pero también significativamente en su entorno más

cercano, su comunidad y en el país mismo.

13rompan filas ● número 168

Siempre que hablamos u oímos hablar de educación,
nuestra mente sin excepción piensa en niños y jóvenes, pero la reali-
dad es que la educación es un derecho humano inalienable, consagra-
do en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo tercero y en todos los tratados internacionales en los que
México es firmante en esa materia, pero también establece la univer-
salidad de ese derecho, lo que nos plantea la libertad y derecho de
reclamarlo o hacerlo valer a cualquier edad.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) considera que se nece-
sita cumplir 60 años para ser considerado adulto mayor y en los mal lla-
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mados países desarrollados se ha establecido que la
vejez es a partir de los 65 años. En México existen,
según el censo de 2021 del Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (INEGI), 13 millones 809 mil
446 ciudadanos mayores de 61 años. Este grupo
poblacional conocido como adultos mayores o
como de la tercera edad, nos permite decir que
aproximadamente 12 de cada 100 mexicanos son
adultos mayores. Así mismo existen 12 millones 733
mil 490 mexicanos que ya tienen entre 50 y 59 años
de edad, por lo que sumados esos dos grupos gene-
racionales son más de 26 millones de mexicanos pre
adultos mayores y adultos mayores, de aproximada-
mente 126 millones de mexicanos. Así, las cuentas
no fallan, el 21 por ciento de los ciudadanos de este
país están técnicamente fuera de las consideraciones
de la oferta educativa.

Tristemente en el censo realizado en 2020 por el
INEGI existen en México, “2.4 millones de adultos
mayores que no saben leer ni escribir, lo que equi-
vale al 16 por ciento de la población total de este
grupo de edad. Al desagregar el análisis por sexo,
hay más mujeres de 60 años que son analfabetas
(19 por ciento), que hombres (13 por ciento)”. Esta
condición es aún más triste pues está ligada ínti -
mamente y determina en su gran mayoría las con -
diciones económicas de este grupo poblacional, su
libertad e independencia como seres humanos.

El artículo 5°, fracción V de la Ley de los Dere -
chos de las Personas Adultas Mayores (LDPAM) es -
tablece que toda población adulta mayor debe
tener “igualdad de oportunidades en el acceso al
trabajo o de otras opciones que les permitan un
ingreso propio y desempeñarse en forma producti-
va tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir
protección de las disposiciones de la Ley Federal
del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter
laboral”1. En ese mismo orden de ideas y de acuer-
do con la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo en su nueva edición (ENOEN), durante el
“primer trimestre de 2021 la tasa de actividad eco-
nómica en los adultos mayores apenas es del 29 por
ciento. En los hombres (45 por ciento), esta tasa es
casi tres veces mayor al de las mujeres (16 por cien-
to). La participación económica disminuye confor-
me avanza la edad, pasa de 39 por ciento para el
grupo de 60 a 69 años a ocho por ciento para quie-
nes tienen 80 años y más”. 

Por ende, el nivel de ingreso per cápita de este
sector de la población es altamente limitado y de
igual forma se refleja en el grado de satisfactores
a los que tienen acceso, así como su nivel de vida
que es inversamente proporcional a sus bajos
ingresos.

Ahora bien, a nivel mundial la composición de
la pirámide poblacional se está invirtiendo: en
2018 la población de 65 años o más superaba a
los niños menores de cinco años, lo que nos indi-
ca claramente que a medida que avanza el tiem-
po nuestro planeta se está envejeciendo.

De aquí que nazca el interés y la preocupación
por la educación de ese sector de la población. Para
la UNESCO la educación es un “proceso que dura
toda la vida” y debe “garantizarse una de calidad
inclusiva y equitativa y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos”2. Lo que se
busca es que no importe la edad y que la educación
facilite la integración de los adultos en todos los
ámbitos de sus vidas, ya sea personal, profesional,
económico o social, para complementar todos los
aspectos que conforman su vida, en beneficio de
ellos mismos, de su familia y comunidad.

Integrar a los adultos mayores en los objetivos de
los sistemas educativos, no solo tiene un impacto
positivo per se en la o el beneficiario, sino directa-
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1. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México,
2018. Disponible en:  https://www.cndh.org.mx/sites/all/
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mente en su condición física y mental y qué decir
de su estabilidad y paz interior, amén de la mejora
en muchos casos de su ingreso económico y sus
satisfactores materiales a los que logra tener acceso,
pero también significativamente en su entorno más
cercano, su comunidad y en el país mismo.

La vejez como etapa está estigmatizada, princi-
palmente en los países latinoamericanos y del
Caribe, y dije principalmente, pero no excluyente-
mente en todo el orbe, no solo por la evolución o
desgaste natural cronológico de su condición física

y mental, sino por los usos y costumbres y/o tradi-
ciones de estos países, en los que los adultos mayo-
res están condenados a ser solo un ente que ve
pasar el tiempo, la nana o institutriz de los nietos,
en el o la ama de llaves de la casa de los hijos o
familiares cercanos, en los anfitriones permanentes
de su dinastía sin casa propia o caída en desgracia,
y en el peor de los casos en proveedores de zán -
ganos abusadores, que los obligan a trabajar, a
compartir sus raquíticas pensiones o beneficios de
programas sociales.
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Cuando en la realidad o mejor dicho en una
condición ideal, deberían de estar plenamente inte-
grados a todos y a cada uno de los beneficios y pri-
vilegios que su propia condición e historias de vida,
no solo les otorga, sino que le precede.

La educación incluyente permite a los adultos
mayores mantener su actividad física, su salud físi-
ca, mental y emocional, les permite sentirse útiles e
integrarse de manera natural a su comunidad.

En por lo menos los últimos 30 años en Mé -
xico, ha aumentado sustancialmente el número de

adultos mayores, en un sentido es un logro que
debemos celebrar, la medicina moderna, la cali -
dad de vida, los beneficios de políticas públicas y
desde luego una serie de factores psicosociales han
aumentado directamente no solo la esperanza de
vida, sino potencialmente se ha incrementado la
longevidad de la población en general. En contra
parte tenemos que la longevidad ha puesto en evi-
dencia un sinfín de carencias de los gobiernos, de la
sociedad en su conjunto y de la economía globali-
zada. La ecuación resulta simple, porque a mayor
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expectativa de vida y mayor longevidad, casi todos,
por no decir que la totalidad de los programas de
pensiones, están en un severo estado de inoperan-
cia y debilidad financiera, -pero ese es otro tema de
estudio- y se hacen evidentes más necesidades insa-
tisfechas, más servicios de salud, económicos, de
empleo y desde luego de educación.

Esta nueva realidad poblacional de México y en
el mundo entero, ha puesto el “dedo en la llaga”:
los adultos mayores no solo necesitan, sino que
reclaman el derecho de integrarse, en condiciones
parejas de juego, al mundo laboral, a la movilidad
de la sociedad y desde luego y objeto de este ejer-
cicio, a la educación y sus expectativas de vida, des-
terrando el fantasma del aislamiento social, la
improductividad y el deterioro de sus condiciones
físicas, mentales y emocionales. 

Ahora bien, como en todo proceso, la educa-
ción para adultos debe adecuarse a los requeri-
mientos y condiciones de este grupo poblacional.
En el caso particular de México, las dos institucio-
nes encargadas de resolver estos temas son el Ins -
tituto Nacional para la Educación de los Adultos y el
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores,
ambas han creado distintos planes y programas que
interactúan de manera conjunta y combinada, para
atender las necesidades que mencionábamos de
este sector de la población en materia educativa,
que les facilite en primera instancia, cubrir sus nece -
sidades, expectativas y, principalmente, su derecho
a recibir la educación a la que tiene derecho y que,
dicho sea de paso, le hará la vida más sencilla y
podrá de manera significativa desarrollarse en todos
los ámbitos de su vida.

Existen grandes narrativas de éxito: en la Ciudad
de México con la creación de la Universidad para

Adultos Mayores, en Yucatán, con la Universidad
Autónoma de Yucatán, que implementó el
Programa de la Universidad para Adultos Mayores;
en el Estado de México, con la Universidad
Mexiquense del Bicentenario, específicamente en
Ecatepec la Universidad para Adultos y Adultos
Mayores, afortunadamente entre otras muchas más,
en las que no solo se atienden las necesidades de
educación básica (alfabetización), sino que van
mucho más allá, impartiendo cursos que facilitan el
conocimiento y uso de nuevas tecnologías, cocina,
artes y manualidades, manejo y aprovechamiento
de programas computacionales, oratoria, actuación,
apreciación musical, inglés, francés, desarrollo
humano, computación en general, así como, histo-
ria universal, historia de México, historia del arte,
filosofía, psicología, literatura, derecho, economía,
administración de negocios, marketing y publicidad
y relaciones humanas, en algunos casos no solo a
nivel licenciaturas sino de posgrados.

El reto no termina aquí, en un futuro muy cerca-
no, en la fuerza laboral del mundo habrá cada vez
mayor número de personas mayores de 65 años.
Hace apenas unos años la edad para jubilarse en
México era de 50 años, en la actualidad es de 65
años, pero la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) “sostiene que la
edad efectiva de retiro de la población promedio
rondará por los 72 años”. Así que el reto apenas
empieza: estamos ante la creciente realidad de
tener una fuerza laboral de adultos mayores. En el
caso específico de España se prevé que para 2040
sea el país con mayor longevidad del mundo, con
una esperanza media de vida que rondará los 86
años. El paradigma es tan claro como contundente:
los mayores de 65 años no son los “viejitos” a los
que debemos excluir, son en gran medida una parte
importante de la fuerza laboral de un mañana que
está a la vuelta de la esquina. Este es el momento
de seguir invirtiendo en ellos y su educación; debe-
mos aprovechar todas y cada una de sus habilida-
des y destrezas cognitivas y pragmáticas que han
creado, desarrollado, pulido, practicado y vuelto a
hacer una y mil veces durante todos sus años labo-
rales, como lo hace Japón, al crear el Consejo para
la Sociedad de los 100 años, iniciativa que preten-
de, entre otras cosas, generar condiciones de salud y
cuidados básicos para los adultos mayores, sino que
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también y está creando las condiciones para que ellos
tengan una plena inserción en el mercado laboral,
la economía y la vida social, basados desde luego
en la inclusión y valoración de planes y programas
educativos hechos ex profeso. 

A nivel mundial existen serios esfuerzos que
no solo reconocen la necesidad inmediata de la
integración de los adultos mayores al proceso for -
mativo, a los planes y programas educativos y a
los beneficios que esto genera, la Red Global de
Universidades Amigables con la Edad, formada por
más de 50 universidades de todo el orbe, no solo
reconoce esta necesidad, sino que está en camino
de poner a los adultos mayores en condiciones de
“suelo parejo” en materia educativa, para fomentar
su actualización, y ampliar los campos de aprendi-
zaje, sin dejar de lado la invaluable retroalimenta-
ción a la que se tiene al alcance de la mano con su
integración.

Por su parte las empresas tendrán que crear dife-
rentes criterios para evaluar la productividad; que
no solo se basen en el cumplimiento de las horas de
una jornada: tendrán que diferenciar las habilida-

des y capacidades para posteriormente determinar
con precisión una productividad selectiva.

Así pues, nos damos cuenta que la educación
para adultos mayores es una realidad que ya nos
alcanzó. Generar esa oferta educativa para este sec-
tor debe pasar de ser una graciosa concesión o una
ocurrencia electoral a una política pública, plena-
mente sustentada, planeada, pensada y fondeada
para cumplir la obligación de universal a la que se
refiere la Carta Magna, así como en el mero pragma-
tismo de los beneficios sociales, culturales, de salud
y, sobre todo, económicos que representa que estos
adultos mayores se integren no solo por más tiempo,
sino en mejores condiciones a la vida productiva, les
beneficia directamente a ellos, los integra, los man-
tiene sanos, pero también nos beneficia a todos; el
sistema de salud no se ve rebasado, los sistemas de
pensiones no se verían en crisis como ahora lo están,
las grandes cantidades de dinero y la opacidad con
el que se manejan los programas sociales que po -
drían de verdad cumplir con el loable fin con el que
fueron concebidos y no como una membresía clien-
telar que los mantiene cautivos y subyugados.

El proceso educativo del ser humano no termina
ni debe de terminar a ninguna edad.
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Si usted tiene más de un hijo, seguramente le interesará
saber cómo evitar la rivalidad entre ellos. La vida familiar se ve muy
influenciada por esta relación, puesto que los hermanos son personas
con quienes compartimos nuestra vida desde la primera infancia. Por
tanto, forman parte de nuestro desarrollo y son un punto de referen-
cia para futuras relaciones interpersonales.

Existen diferentes tipos de relaciones entre hermanos. Estas se esta-
blecen en relación al número de ellos, a las diferencias de edad, sexo,
a la personalidad y el carácter de cada uno, a la afinidad e intereses
en común, a las vivencias que hayan compartido y, ciertamente, a la

Existen diferentes tipos de relaciones entre hermanos. Estas se estable-

cen en relación al número de ellos, a las diferencias de edad, sexo, a la

personalidad y el carácter de cada uno, a la afinidad e intereses en

común, a las vivencias que hayan compartido y, ciertamente, a la mane-

ra en que los padres, hayan manejado los conflictos que pudieron surgir

en los primeros años de sus vidas.

Cuando un niño vive en familia y cuenta con uno o más hermanos,

habrá momentos en que quiera explorar, de manera independiente, su

mundo, mientras que habrá otras ocasiones en que busque a alguno de

sus hermanos para jugar y divertirse.
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manera en que los padres, hayan manejado los con-
flictos que pudieron surgir en los primeros años de
sus vidas.

Cuando un niño vive en familia y cuenta con
uno o más hermanos, habrá momentos en que
quiera explorar, de manera independiente, su mun -
do, mientras que habrá otras ocasiones en que
busque a alguno de sus hermanos para jugar y
divertirse1.

Hay tres aspectos que caracterizan las relaciones
entre hermanos en su primera infancia:
• La convivencia entre ellos conlleva a emociones

fuertes y desinhibidas que pueden ser conside-
radas positivas, negativas o ambivalentes.

• Al compartir gran parte de sus tiempos juntos,
llegan a establecer una relación íntima, lo que
les permite conocerse bien y apoyarse entre sí.

• Hay un trato diferenciado de los padres con
cada uno de sus hijos y de ellos con cada uno de
sus padres2.
En los primeros años de vida las diferencias en

edad, personalidad y necesidades de cada niño
en la familia, pueden generar que los hermanos com -
pitan entre sí o peleen entre ellos, luchando por
poder o el control; sin embargo, es natural e inclu-
so puede ser beneficioso que se presenten estas
situaciones si logran resolverlas adecuadamente en
familia3.

Otro aspecto que determina la relación entre
hermanos es que los mayores y menores asuman
roles específicos, dependiendo del lugar que ocu-
pan en la familia. Generalmente, los más grandes
toman el rol de maestros o líderes y actúan como
apoyo para cuidar y proteger a los más chicos
cuando los padres están ocupados. Por otro lado,
los más pequeños buscan imitar a los mayores y
aprenden de ellos durante sus primeros años de
vida; sin embargo, en la medida que crecen, con-
quistan progresivamente su autonomía y se vuelven
más competentes; asumiendo roles más activos, de
modo que las relaciones entre ellos se vuelven
igualitarias4.

LAS VENTAJAS DE TENER UN HERMANO

Platicar, realizar juegos de simulación, enfrentar
desacuerdos y resolver conflictos entre sí, con
alguien cercano y confiable, nos hace aprender de

forma segura a comprender lo que la sociedad cree,
lo que otros niños buscan, piensan, sienten y valo-
ran y esto nos da pautas para luego enfrentarnos a
situaciones con desconocidos y salir airosos.

Durante estas interacciones se crean habilidades
para convivir en sociedad y compartir con otras per-
sonas. A través de lo que se vive en casa nos ense-
ñamos a regular nuestras emociones y aprendemos
a resolver los desacuerdos de forma constructiva.
Así mismo respetamos los sentimientos y pertenen-
cias de los otros y desarrollamos las habilidades que
son necesarias para convencer a los demás de nues-
tro punto de vista.

Si bien cada relación entre hermanos es distinta,
hay ciertas acciones que deben llevar a cabo los
padres para crear vínculos más estrechos entre sus
hijos desde que son pequeños; estas buscan promo-
ver el crecimiento de las habilidades de comunica-
ción en la familia y parten de la aceptación y el
reconocimiento de cada uno de sus integrantes:
• Permítales jugar juntos en actividades en donde

ambos tengan éxito, como construir una casa
con fichas de dominó o de Lego. Usted puede
reforzar su comportamiento diciéndoles: “Hoy
jugaron juntos y se divirtieron mucho”.
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• Reconozca verbalmente cuando interactúen po -
sitivamente entre ellos. Les puede decir: “Gra -
cias por ayudar a tu hermana”.

• Dé a cada uno su espacio, respetando las activi-
dades planeadas, así como sus pertenencias. Esto
les permitirá sentirse respetados y valiosos. “Ese
juguete es de tu hermano y, por tanto, él lo ten-
drá primero, cuando lo desocupe te lo prestará”.
• Haga con cada uno actividades especiales
para su edad y deles tiempo para hablar o hacer
cosas que les interesen a ellos, lo que disminui-

rá el sentido de rivalidad. “Hoy iremos al par-
que, como se lo prometí a tu hermano y maña-
na podrás invitar a tu amigo”.
• Apoye y guíe a sus hijos para que realicen
actividades normalmente llevadas a cabo por los
mayores como poner los platos en la mesa.
“Gracias por colaborar para que podamos
comer más pronto”.
• Cuando los niños sienten que hay diferencias
en el trato con sus hermanos en cuanto al afecto,
la comunicación o las reglas, la relación entre ellos
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generalmente se vuelve conflictiva; sin embargo,
cada quien tiene una personalidad y necesidades
particulares. En lugar de tratar a sus hijos de la
misma manera y buscar darles lo mismo, muéstre-
les que son únicos e importantes y céntrese en sus
necesidades particulares. “¿Tienes hambre? Ahora
preparó un poco más de comida para ti”.
• Evite las comparaciones, negativas o positivas,
entre ellos; en vez de eso, describa las acciones
que cada uno hace, mencione lo que ve y en su
caso, lo que espera que hagan. Todo esto dismi-

nuirá la competitividad entre ellos y se sentirán
únicos. “Veo que has guardado tus cosas, tu cuar-
to se ve ordenado: qué bueno”.
• Aproveche la diferencia de edad y apóyese
en los niños más grandes para cuidar a los más
pequeños, siempre y cuando ellos quieran par-
ticipar y no se vuelva una tarea frecuente, ya
que encargarse de los pequeños es una respon-
sabilidad de los padres: ellos se sentirán valiosos
y conforme crezcan, in cluso buscarán apoyar-
los ante situaciones pro blemáticas: “Gracias
por ayudar a tu hermano a bajar la escalera,
mientras estábamos ocupados”5.
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MEDIANDO LAS RELACIONES
ENTRE HERMANOS

Las discusiones entre hermanos son normales, pero
usted puede preguntarse: ¿Cómo intervengo si hay
discusiones entre mis hijos?

Primero no siempre es bueno involucrarse en los
conflictos que surgen entre ellos, pues son situacio-
nes naturales que pasan en poco tiempo y en ellas
los niños aprenden a generar soluciones constructi-
vas para resolver sus problemas. En ocasiones las
intervenciones de los adultos empeoran los mismos.

Si las discusiones no involucran su integridad, es
conveniente darles su espacio para permitir que las
solucionen ellos mismos. Recuerden que gran parte
de las acciones que los niños llevan a cabo, las
aprenden de sus padres. En general, la manera
habitual de arreglar las cosas cuando surgen proble-
mas entre los padres, es similar a la manera de
actuar de los hermanos cuando enfrentan una situa-
ción conflictiva. Por eso, antes de hablar con ellos
reflexione sobre el modelo que usted es para sus
hijos. Por ejemplo: cuando se siente contrariado
por alguna situación, ¿cómo actúa ante lo que ocu-
rre: grita, ofende o mantiene la calma?

Si interviene en los conflictos entre sus hijos:
• Promueva que resuelvan sus problemas solos y si

son muy pequeños, muéstreles diferentes mane-
ras para lograrlo por sí mismos. Una vez que
encuentren una solución, deles la oportunidad
de ponerla en práctica.
– “Mi hermano está aventando mis muñecos”.
– “Tal vez puedas jugar en el patio para que no

te moleste”.

• Permítale a cada uno de sus hijos expresar sus
sentimientos negativos y deseos que tienen
sobre su hermano, de modo que entiendan que
es natural que en ocasiones se sientan enojados,
celosos o resentidos entre ellos; sin embargo,
deje en claro que no pueden lastimarse entre sí.
– “¡No toques mis juguetes, ya rompiste mi

carrito, tonto!”
– “Puedes decirle a tu hermano que estás mo -

lesto porque rompió tu juguete, pero no lo
ofendas”.

• Establezca reglas claras que los niños puedan
seguir, pero nada evitará que haya diferencias.
Por tanto, será más fácil resolver los problemas
con estas reglas.
– “Yo estoy jugando con este juguete”.
– Sí, pero te recuerdo que antes de usarlo hay

que pedir permiso para tomar los juguetes de
los otros”.

• No etiquete a los niños, diciéndoles que son
malos: mejor ayúdelos a reconocer sus acciones.
– “Mi hermano me golpeó”.
– “Las discusiones no se arreglan con golpes. Es

importante que digas las cosas para que tu
hermano sepa porqué estás enojado”.

• Cuando los niños se peleen, reconozca sus emo-
ciones, exprese el punto de vista de cada uno,
describa el problema y demuéstreles confianza en
la capacidad de ellos para encontrar una solución.
– “Siempre estás de lado de mi hermano, ya no

me quieres”.
– “Claro que te quiero y de ahora en adelante,

antes de decidir quién tiene la razón, los es -
cucharé a los dos”6.

En la vida tendremos muchos compañeros que
se cruzarán en nuestro camino. En la mayoría de
los casos, los primeros serán nuestros hermanos;
ellos conocerán y guardarán los recuerdos de nuestra
niñez y familia, crecerán junto a nosotros y compar-
tirán los aspectos más importantes de nuestra vida.

10 RECOMENDACIONES PARA MEJORAR
LA RELACIÓN DE HERMANOS Y AYUDAR
A EVITAR PLEITOS CONSTANTES

Algunas relaciones de amistad van y vienen, podre-
mos cambiar de residencia y conocer a gente
nueva, pero la relación entre hermanos es algo que

Las diferencias en edad,

personalidad y necesidades

de cada niño en la familia, pueden

generar que los hermanos

compitan entre sí

6. Fortaleciendo las relaciones entre hermanos. Op. Cit.
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siempre se mantiene fijo. Por ello, fomentar que se
forme un vínculo sano y duradero es capital para su
desarrollo, pues fortalece la unión familiar y tras-
ciende fronteras, tiempos y espacios.

Hay que valorar profundamente los lazos que
existen entre los hermanos, por lo que haré unas
recomendaciones para fomentar que estos lazos
sean indisolubles.
1. Evite hacer comparaciones entre ellos
Todas las personas son diferentes, de eso no cabe la
menor duda, pero acentuar esas diferencias entre
los hermanos puede tener un efecto contraprodu-
cente en su futuro, pues interfiere en sus creencias
personales. Muchos padres tienden a comparar y a
sobre valorar a quién pudo leer o escribir primero o
creer que alguno es más capaz que otro. Si bien es
cierto que los papás conocen las diferencias entre
ellos, lo mejor es enfocarse en reconocer las forta-
lezas y habilidades de cada uno de sus hijos y evi-
tar hacer comparaciones verbales frente a ellos.
2. Respete sus necesidades particulares
Llegó el fin de curso y usted decide comprarles a
todos el mismo regalo. Esta decisión podría parecer
una medida equitativa para evitar conflictos; sin
embargo, no considera sus gustos personales.
Probablemente a uno le guste pintar y al otro, leer. Lo
mejor es optar por un regalo del mismo costo, pero
que refleje los gustos de cada uno. Este consejo tam-
bién es bueno para las clases extraescolares: permita
que cada uno decida por lo que más le atraiga.
3. Cree un ambiente de cooperación entre todos
Si frecuentemente escucha quejas sobre una distri-
bución inequitativa de las labores del hogar, es
momento de poner manos a la obra. Como padre o
madre de familia, puede crear oportunidades de
colaboración entre todos mediante el uso de un car -
telón donde establezca cuáles serán las actividades
de cada uno. Luego usted podrá intercambiar -
las cada semana para que todos desempeñen ru -
tinas diferentes y conozcan todo lo que implica el
cuidado de la casa.
4. No intervenga en sus discusiones
A menos que la discusión tome un tono muy eleva-
do, permita que sus hijos arreglen sus propias dife-
rencias. Si siempre interviene, esto podría generar
otros problemas, como que alguno sienta que tiene
preferencia por el otro o que lo sobreprotege y esto
podría generar resentimientos. De igual forma, con

el tiempo todos pueden creer que siempre estará
usted ahí para resolver sus conflictos y esto no los
prepara para el futuro.
5. Propicie momentos de convivencia en familia
Mirar en retrospectiva y atesorar los recuerdos de la
infancia es un gran regalo al llegar a la adultez. Por
ello, se recomienda organizar actividades en fami-
lia, como un campamento nocturno en la sala, una
noche de películas y palomitas o una tarde de jue-
gos de mesa. Podrían parecer cosas simples, pero
esto crea memorias positivas en ellos quienes en un
futuro las recordarán con mucho cariño.
6. Enséñeles a identificar sus emociones
Debe enseñarles a sus hijos a identificar, monito -
rear, evaluar y modificar sus reacciones emociona-
les negativas hacia sus hermanos. Tales enseñanzas
pueden tener un impacto positivo en la relación
entre ellos. Esto les permite controlar su frustración,
como cuando alguien toma sus juguetes sin pregun-
tar. Al reconocer que esto les produce enojo, pue-
den verbalizarlo, mejorar la comunicación entre
ellos y llegar a acuerdos que faciliten la convivencia
familiar.
7. Cree una rutina de intercambio de palabras

cariñosas
Por las noches, incentive una rutina donde todos
sus hijos expresen algo positivo del otro. Esto puede
ser que digan qué es lo que más admiran de su her-
mano o hermana, qué les gustó que hicieran duran-
te ese día y, de igual forma, que digan frases como:
“Te quiero mucho” o “Eres importante para mí”.
Esto les ayudará a crear vínculos y descubrir lo posi-
tivo que hay en el otro.
8. Promueva actividades en equipo
Tal vez vean en sus hermanos a un rival, pero en
realidad, son el mejor regalo que la vida les pudo

Los mayores y menores asuman roles

específicos, dependiendo del lugar

que ocupan en la familia



dar y eso pueden descubrirlo desde pequeños. Al
fomentar que desempeñen actividades en equipo,
reconocerán lo valioso que es unir fuerzas para
lograr algo más grande, como, por ejemplo, hacer-
le una carta de cumpleaños a su abuelita o prepa-
rarle una fiesta sorpresa o armar un castillo con
sábanas en su cuarto.
9. No interrumpa un momento de felicidad entre

ellos
Muy probablemente ha visto que, al terminar sus
tareas escolares, deciden sacar todos sus juguetes y
armar una historia fantástica. Probablemente usted
quisiera que recojan ya sus juguetes y se vayan a
bañar, pero lo ideal es que también esos momentos
de sana convivencia sean respetados. Establezca
horarios con ellos para que puedan jugar a sus
anchas y se diviertan un rato sin descuidar sus res-
ponsabilidades en el hogar.
10. Escúchelos y evite los duelos por atención
Uno de los principales motivos de pleitos entre her-
manos radica en la demanda de atención que
requieren de los padres. Para evitar esto, planee
darle a cada uno atención exclusiva durante 10 o

15 minutos. Puede elegir construir un castillo con
bloques, hacer una fiesta de té, dibujar una cartuli-
na sobre la pared o cocinar algo juntos. Algo que le
permita tener un tiempo para él o ella y escuchar
sus necesidades7.
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Tradicionalmente la percepción que se tenía de las personas mayores, se caracterizaba

por ser personas de edad avanzada, que progresivamente sufrían mayor deterioro físico

y/o cognitivo, lo cual las convertía en “inútiles”, relacionadas solo con el final biológico de

la vida y por lo tanto con una limitada participación en la familia, eran vistos más como

seres pasivos a quienes se les debe cuidar y atender por los demás miembros familiares.

En la actualidad la figura del abuelo nada tiene que ver con esa concepción tradicio-

nal, gracias al aumento de la esperanza de vida. Como consecuencia del envejeci-

miento de la población, ahora se les ha convertido en personas productivas y con

actividades personales en su proyecto de vida, que van más allá de su papel familiar.

En los últimos años la sociedad ha sufrido una serie de trans-
formaciones de diferente clase: desarrollo económico; mejora general
de las condiciones de vida; incorporación de la mujer al mundo labo-
ral; aumento de la competencia profesional; avances tecnológicos;
aumento de la esperanza de vida; nuevas estructuras de convivencia
familiar; retraso en la edad de concepción, etcétera, los cuáles han
afectado todos los ámbitos que la componen, entre ellos la familia.

Ahora en algunos hogares se ha incrementado la necesidad por
parte de ambos cónyuges de sustentar la economía familiar, lo que
trajo una retahíla de repercusiones que afectan especialmente a los
hijos. Anteriormente era la mujer quien se encargaba principalmente
de la crianza y la educación de los hijos, mientras que el hombre era
responsable de la manutención; sin embargo, con la incorporación de
ambos cónyuges al mundo laboral, han acudido a la necesidad de que
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otros participantes e instituciones sociales colabo-
ren con sus actividades o roles a las familias.

Dentro de los cambios observables el papel de
los abuelos es uno que directamente se ha visto
modificado. 

La familia moderna ha tenido que afrontar nue-
vas oportunidades para mantener los lazos interge-
neracionales a largo plazo, lo que proporciona la
oportunidad de disfrutar de relaciones intergenera-
cionales basadas en la intimidad, la calidez y el cari-
ño. Podemos observar que uno de los resultados de
estos lazos es que las relaciones entre abuelos y nie-
tos funcionan como una importante fuente de
unión dentro del sistema familiar completo.

EVOLUCIÓN DEL ROL DE LOS ABUELOS

Tradicionalmente la percepción que se tenía de las
personas mayores, se caracterizaba por ser perso -
nas de edad avanzada, que progresivamente sufrían
mayor deterioro físico y/o cognitivo, lo cual las con-
vertía en “inútiles”, relacionadas solo con el final
biológico de la vida y por lo tanto con una limitada
participación en la familia, eran vistos más como
seres pasivos a quienes se les debe cuidar y atender
por los demás miembros familiares.

En la actualidad la figura del abuelo nada tiene
que ver con esa concepción tradicional, gracias al
aumento de la esperanza de vida. Como conse-
cuencia del envejecimiento de la población, ahora
se les ha convertido en personas productivas y con
actividades personales en su proyecto de vida, que
van más allá de su papel familiar. Ahora, incluso es
más común ver abuelos jóvenes trabajando, estu-
diando y con muchas más ocupaciones.

Anteriormente, las personas envejecidas espera-
ban jubilarse para retirarse a casa y, a veces, por
crudo que pareciera, a esperar el fin de su vida;
ahora, cuando llega el momento del retiro las perso-
nas ya tienen un plan diseñado para continuar
haciendo muchas cosas en su día a día. Algunos ya
no sufren la presión de las responsabilidades labora-
les, se dedican a estudiar o a emprender aquello
para lo que no tuvieron tiempo, además de que
socialmente también se les brindan nuevas alternati-
vas. Aunque parezca increíble los gobiernos imple-
mentan programas específicos para ellos y tienen
una gran variedad de opciones para que realicen.

Ya no son los abuelitos que en su mecedora y
con la cabeza encanecida cuentan historias o ven a
sus nietos jugar; ahora hasta escriben sus propias
historias, bailan, cantan, actúan, ya sea con perso-
nas de su misma edad y fuera de la familia o dentro
de esta participan muy activamente en el cuidado y
orientación de los nietos y demás familiares.

Las personas adultas que participan y se identifi-
can con el rol de abuelos desarrollan un sentido
incrementado de bienestar y de alta moral. El papel
de abuelos y el lazo especial que se crea dentro de
las tres generaciones, son un ejemplo, no solo de
unión, sino también de relaciones y de apoyo que
se desarrollan a través de las generaciones. Esta red
puede ser una fuente para los individuos y las fami-
lias que les permite escapar con cierto éxito del
estrés de la vida, proporcionando una especie de
colchón, de apoyo, que ayuda a absorber las pre-
siones familiares, difumina el estrés social y propor-
ciona la ayuda y asistencia que necesitan1.

No todos los abuelos son iguales. Es importante
saber que, dependiendo de la edad de los abuelos,
de su género, del linaje, su carácter y su condición en
general, variará la forma en que se desempeñan
como abuelos. Por un lado, las abuelas tienden a ser
un poco más maternales y protectoras y dependiendo
de si son la abuela materna o paterna será su cerca-
nía con los nietos. Por su parte los abuelos se vuelven
más un amigo de juegos y aventuras, sin pretender
ocupar exactamente un papel educador. Se trata más
bien de una relación más relajada y de confianza.
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Ahora, incluso es más común

ver abuelos jóvenes trabajando,

estudiando y con muchas

más ocupaciones

1. GÓNZALEZ Bernal, Jerónimo. “Relevancia psico-socio-educa-
tiva. De las relaciones generacionales abuelo-nieto”. Revista
Española de Pedagogía. Universidad de Burgos. España, 2008.
Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/2247294
81.pdf



Se pueden identificar distintos tipos de abuelos:
• Abuelos formales: son más rígidos y tradiciona-

les; se interesan en sus nietos, cuidan de ellos
con mucha frecuencia y muestran control y
autoridad en ausencia de los padres.

• Abuelos buscadores de diversión: son de un esti-
lo más relajado y no autoritario; privilegian el
contacto con sus nietos como actividades de ocio.

• Abuelos cuidadores: asumen responsabilidades y
cuidados. Se trata de un estilo bastante común
debido al creciente número de familias separadas
y/o de hogares donde ambos trabajan fuera de
casa. En la actualidad se ha abierto un gran deba-

te con respecto a que si esta debe ser una activi-
dad remunerada y hasta dónde es el alcance de
responsabilidad y toma de decisiones de los abue -
los en cuanto a la educación de los nietos.

• Abuelos distantes: el contacto con sus nietos se
produce con poca frecuencia.

IMPORTANCIA DE LOS ABUELOS
EN EL DESARROLLO DE LOS NIETOS

Son muchos los beneficios que la relación abuelo-
nieto crea a lo largo de la vida de ambos, algunos
de ellos son:
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• Emocionales. Entre el abuelo y el nieto se esta-
blecen vínculos emocionales y afectivos muy
fuertes e importantes, fruto de la actividad com-
partida de cuidado y compañía. En el nieto se
generan sentimientos de satisfacción relacional y
de utilidad, al percibir que el abuelo se alegra de
ser escuchado y acompañado; del mismo modo,
el cariño y la ilusión con la que el nieto se diri-
ge al abuelo refuerza su confianza al observar
que es capaz de atender a todas las personas. 

• Actitudinales. Los abuelos influyen de alguna
manera en las actitudes y comportamientos
de sus nietos. Gracias a su interacción en el niño
se desarrolla una mayor responsabilidad social,
la paciencia, el compañerismo, la empatía y la
generosidad. Todo ello genera la capacidad de
pensar más en otras personas y sus necesidades:
los pequeños se vuelven más empáticos.

• Conductuales. Los abuelos influyen en la con-
ducta de su nieto ya sea de forma directa o indi-
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recta; directamente en el caso de los abuelos
que son muy controladores de las conductas de
sus nietos, y en ocasiones de mediadores res-
pecto a las conductas de sus hijos. Indirec -
tamente, los nietos salen beneficiados por la
diferente apreciación de las normas que a veces
tienen los abuelos y que depende de qué tipo
sea este: entre menos tradicional, será más flexi-
ble su relación con los nietos y en general con la
familia. Por otro lado, los abuelos facilitan el
desarrollo de la comunicación con personas di -
ferentes a ellos, así como el conocimiento mu -
tuo. Además, pueden desarrollar una conducta
cívica positiva hacia los otros y transmitir una
imagen positiva a la sociedad sobre por qué cui-
dar y atender a los abuelos en la familia. 

• Simbólicos. En primer lugar, el abuelo es un
excelente trasmisor de experiencia y sabiduría,
lo que influye en la adquisición y en el desarro-
llo de determinados valores y principios. Del
mismo modo, en el nieto se observa un aumen-
to en su fortaleza y su resiliencia gracias al papel
de consejero que puede adoptar su abuelo en
esta transmisión intergeneracional de valores. El
abuelo es una figura clave en la transmisión de
la cultura y la enseñanza entre generaciones.
También es importante considerar que estos

beneficios se modifican conforme el nieto crece.
No será la misma relación con los más pequeños,
los adolescentes y adultos. En cada una de las eta-
pas el abuelo va modificando su participación con-
forme a las necesidades y su posible interacción con
ellos.

De pequeños el abuelo es una figura más de
guía y transmisión de cariño, valores, etcétera, pero
con los mayores su papel será más bien de escucha

y apoyo muy apegado a lo que sus nietos quieran
aceptar de esta relación.

ACTIVIDADES CON LOS ABUELOS

Ya sea toda la familia o solo los abuelos y nietos, es
muy importante fomentar la interacción. Pueden rea-
lizarse actividades que contemplen las capacidades,
gustos, aficiones de todos para armar un gran plan. 
1. Convivencia en la naturaleza: Puede ser un

paseo por algún parque, un picnic o cultivar el
jardín propio si se cuenta con él.

2. Manualidades: Son muchos los materiales que
pueden utilizarse, dibujo, pintura, cerámica,
etcétera.

3. Cocinar: Ahora es mayor el gusto por aprender a
cocinar desde los más pequeños, puede resultar
una actividad muy divertida y formativa.

4. Juegos de mesa: Desde los tradicionales rompe-
cabezas, hasta los más modernos e ingeniosos,
son ideales para compartir una tarde de juegos.
Estos desarrollan las habilidades de los partici-
pantes.  

5. Uso de tecnología: Los más jóvenes pueden en -
señar a los abuelos a usar las tecnologías, ya sea
en actividades lúdicas o formales. Actualmente
las personas mayores participan muy activamen-
te en las redes sociales y crean hasta contenido
que comparten con otros.

6. Cine y series: Con el auge de las plataformas es
muy fácil hacer una tarde de “pelis” o series, con
todo lo que implica, preparar y alistar las bota-
nas, el espacio para disfrutarlas, etcétera.

7. Pasatiempos: Compartir pasatiempos y aficio-
nes con los demás miembros de la familia
puede resultar un descubrimiento para los más
pequeños.

CONCLUSIONES

Sin duda todos los integrantes de la familia tienen
un rol e importancia en el desarrollo de cada uno
de los integrantes, pero el caso particular de los
abuelos ha cobrado una notable importancia por su
cada día presencia y participación en la dinámica
familiar.

Es una realidad que la población tiene una ten-
dencia a ser en su mayoría de una edad mayor a los
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40 años, siendo esta muy activa. Ahora apodemos
ver abuelos muy jóvenes e incluso la apariencia físi-
ca de esta figura ha cambiado, ya no son aquellos
“viejitos” vestidos conservadoramente y de colores
tristes; ahora lucen y se preocupan por llegar a esa
edad en las mejores condiciones físicas, mentales y
de salud; su apariencia también es igualmente
importante.

Quizá lo más importante de su relación en la
familia es que su amor incondicional, su disposi -
ción para ser esos “abuelitos” apapachadores nunca
pasará de moda, todo lo contrario, ahora, gracias a
toda una serie de modificaciones, ya no son simples
espectadores, ahora son creadores de momentos
inolvidables para todos.
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Ahora hasta escriben sus propias

historias, bailan, cantan, actúan,

ya sea con personas de su misma

edad y fuera de la familia

o dentro de esta
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por  Gabriela MUÑOZ REYNOSO*



E s fundamental

en la vida del

estudiante, el

desarrollo de

la facultad

de aprender a

aprender, aprender

a estudiar

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de nuestras vidas, expe-
rimentamos un rol importante, el de ser
estudiantes, como parte de la etapa es -
colar. Esta inicia por lo general en pre -
escolar a los tres años y concluye según
lo que cada persona decida y del nivel
socioeconómico e intelectual en el que se
desenvuelva. 

Algunas personas logran terminar una
carrera, otras continúan con cursos o
talleres, diplomados, etcétera, y otras
más, obtienen posgrados con especiali-
dades, maestrías e incluso doctorados.
Por tanto, esta etapa puede prolongarse
la mayor parte de la vida de una persona.

¿Qué necesita un estudiante para ser
exitoso? Encontrar una institución edu-
cativa para estudiar, tiempo, voluntad o
disposición, esfuerzo, capacidad intelec-
tual, habilidades del pensamiento (como
la observación, atención, memoria y aná-
lisis de información, entre otras) y, en
concreto, saber organizarse con técnicas
o métodos de estudio para construir,
comprender, estructurar, ejemplificar,
relacionar y aplicar sus conocimientos. 

Es importante que el estudiante

¿Qué necesita un estudiante para ser exitoso? Encontrar una institución educativa

para estudiar, tiempo, voluntad o disposición, esfuerzo, capacidad intelectual,

habilidades del pensamiento (como la observación, atención, memoria y análisis de

información, entre otras) y, en concreto, saber organizarse con técnicas o métodos

de estudio para construir, comprender, estructurar, ejemplificar, relacionar y apli-

car sus conocimientos.
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E l aprendizaje

es la actividad mental

mediante la cual se

construyen esquemas

de conocimiento

y acción
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ciones de sus compañeros y se deje
guiar por sus profesores para construir
socialmente su aprendizaje.

De esta manera, se vuelve fundamen-
tal en la vida del estudiante, el desarrollo
de la facultad de aprender a aprender,
aprender a estudiar, para ser consciente
de su proceso y lo que implica. Partamos
de que el aprendizaje es la actividad

asuma su responsabilidad en la cons-
trucción de su aprendizaje y que desem-
peñe un papel activo para cuestionar lo
que aprende, investigar más, realizar las
actividades, ejercicios, tareas y proyec-
tos, prepare sus exámenes o cualquier
otro instrumento de evaluación que le
pidan. Además, debe tener apertura para
aprender de las aportaciones o participa-
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Marveya Villalobos5, los estilos de apren-
dizaje se manifiestan en la mejor manera
de adquirir, procesar y retener informa-
ción. Se definen como rasgos cognos ci -
tivos, afectivos y psicológicos de los
estudiantes que se dan en la interacción
dentro del ambiente grupal del aula. 

Son el canal por el cual se logra asi-
milar mejor la información que llega del
exterior.

Los estilos de aprendizaje son:
Walter Barbe y Almond Swassing6

ofrecen un paradigma de las vías sensoria-
les para identificar el canal perceptivo do -
minante: visual, auditivo y kinestésico7.

1) Visual: Aprende mejor cuando lee
y mira. Piensa y recuerda en imágenes;
entiende el mundo tal como lo ve; puede
llevar a su mente mucha información a la
vez. Se le facilita relacionar conceptos y
por eso tiene buena capacidad de abs-
tracción y de planeación; procesa la
información usando los ojos. Siempre
quiere hacer algo; prefiere explorar sobre
el aspecto de la cosas en lugar de acep-
tar cómo las siente; es organizado; su
apariencia le es muy importante. Suele
usar frases como:
- Desde mi punto de vista, creo que…
- ¿Ves lo que quiero decir?
- Para mí es perfectamente claro.

2) Auditivo: Aprende mejor cuando
recibe las explicaciones oralmente y
cuando puede hablar y explicar la in -
formación a otra persona. Aprende de
manera secuencial y ordenada; es más
sedentario; recuerda las cosas por el
simple hecho de escucharlas; sus senti-
mientos e inteligencia son estimulados
por las palabras apropiadas, dichas en el
tono de voz que corresponde; se interesa
en escuchar cómo pasó esa persona el
día y cómo le fue a él; es excelente con-
versador. Suele usar frases como:
- Eso suena bien
- Te oigo claramente.
- Lo que me dices “me llega”

3) Kinestésico: Aprende mejor cuan-

mental mediante la cual se construyen
esquemas de conocimiento y acción1.
En otras palabras, es el proceso por el
cual una persona asimila experiencias
que vive para que sean parte de su vida
y le ayuden a mejorar. El aprendizaje da
la oportunidad de crecer, de asimilar su
realidad y transformarla logrando una
existencia más plena2. 

Citando a David Perkins, en el apren-
dizaje pleno surge uno de sus principios
más importantes: aprender el juego del
aprendizaje3, para centrarnos en el prin-
cipio de cómo estudiar.  

Por lo tanto, a continuación, hablaré
de qué son las técnicas o métodos de
estudio, cuál es su importancia, qué esti-
los de aprendizaje existen y cuáles son las
mejores técnicas o métodos de estudio.

DEFINICIÓN

Las técnicas o métodos de estudio son
una estrategia o una forma de construir
el conocimiento para entenderlo, estruc-
turarlo, estudiarlo y aprenderlo. Es una
manera de afrontar el aprendizaje inte-
lectual. 

IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS
DE ESTUDIO

Son necesarias las técnicas del estudio
porque nos ayudan a organizar y ver con
claridad los contenidos para poder com-
prenderlos mejor4.

¿QUÉ SE NECESITA PARA
APRENDER?

Aunado a lo que ya mencioné, es muy
importante que el estudiante se conozca
y descubra o sepa cuál es su estilo de
aprendizaje predominante para saber
qué es lo que se le facilita más al estudiar
y, en función de eso, conozca qué técni-
cas son las más adecuadas para él.

ESTILOS DE APRENDIZAJE. Según

E l aprendizaje

da la oportunidad

de crecer, de asimilar

su realidad y

transformarla logrando

una existencia

más plena
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en donde se plasman las principales
ideas que se relacionan entre sí. Para
explicar conceptos de una manera
más sencilla, guardarla en la me -
moria y recuperarla con facilidad
cuando se requiera9. Permiten iden -
tificar información clave y clasificar -
la de acuerdo con un orden. Algunos
ejemplos son: 
- Cuadros sinópticos: También se co -

nocen como esquema de llaves. Es
una forma visual de sintetizar y orga -
nizar información en: idea central o
tema, ideas principales o subtemas
e ideas complementarias o concep -
tos. Se caracterizan por la jerarquía
que siguen al presentar el conteni-
do en orden de importancia.

- Mapas mentales: Es un diagrama
que representa conceptos relacio-
nados a partir de un tema princi-
pal que se coloca al centro. Los
conceptos que emanan de él se
expanden en todas direcciones de
manera espontánea. Puede incluir
elementos significativos y creati-
vos como imágenes, dibujos y
múltiples colores que lo hacen
más atractivo visualmente.

- Mapas conceptuales. Son repre-
sentaciones gráficas de esquemas
de conocimiento en donde se in -
dican conceptos, proposiciones y
explicaciones breves. Se inicia
con el tema central al centro en la
parte inferior y hacia abajo se van
acomodando los conceptos que se
vinculan.

d) Ejercicios y casos prácticos. Consiste
en trabajar desde la práctica y no
desde la teoría10, realizando ejercicios,
si la materia lo permite, o resolviendo
casos, que ayudan a aplicar de una
manera más integral el conocimiento.  

e) Reglas mnemotécnicas. Consiste en
crear palabras clave e imágenes men-
tales, a veces inverosímiles, para aso-
ciarlas con un concepto en concreto.

do “hace” cosas como experimentos;
necesita pasear o moverse al estudiar;
procesa la información asociándola a
sensaciones y movimientos, es decir, al
cuerpo; demuestra su sensibilidad y se
relaciona fácilmente con otras personas.
Gesticula mucho; se toca y toca a los
demás; actúa “a flor de piel”: puede llo-
rar, emocionarse y deprimirse fácilmen-
te; es importante la comodidad física.
Este sistema es lento, pero más profun-
do. Suele usar frases como:
- No te importan mis sentimientos.
- Quiero sentirme a tu lado.
- Te voy a ilustrar físicamente lo que

quiero decirte.
Si desea descubrir o reafirmar cuál

es su estilo de aprendizaje predominan -
te, recomiendo que se consulte el sitio
siguiente:

https://www.psicoactiva.com/test/ed
ucacion-y-aprendizaje/test-de-estilos-
de-aprendizaje/

Aquí podrás realizar un test respon-
diendo 24 preguntas de opción múltiple
y al finalizar, se da clic en el botón “Pun -
tuar test” para que se vean los resultados
del caso personal.

LAS MEJORES TÉCNICAS
DE ESTUDIO 

Las técnicas que se consideran más úti-
les para el estudio son:
a) Elaborar preguntas. Consiste en for-

mular un cuestionario con las pregun-
tas clave que cada estudiante necesita
sobre el contenido para desarrollar
después las respuestas que permitan
abarcar y analizar el tema.

b) Hacer resúmenes. Son una síntesis
que contienen las ideas principales de
un texto (respetando las ideas del
autor). Es un procedimiento derivado
de la comprensión de lectura8. 

c) Apoyarse en imágenes con diagra-
mas o esquemas. Son organizadores
gráficos o representaciones gráficas

8. PIMIENTA, Julio. Constructi -
vismo. Estrategias para apren-
der a aprender. Pearson. Prentice
Hall. México, 2005, pp. 80. 
9. ONOFRE, Jaqueline. Orien -
tación educativa IV. Segunda
edición. Pearson. Prentice Hall.
México, 2006, pp.96.
10. “Las 10 mejores técnicas
de estudio”. op. cit.

rompan filas ● número 168



Los estilos

de aprendizaje

se manifiestan

en la mejor manera

de adquirir, procesar

y retener información

41

Es impresionante, saca a relucir la
plasticidad y la capacidad de la memo-
ria. Es muy útil para recordar listas,
conceptos más o menos complejos,
tablas, estudiar idiomas o conceptuali-
zar ideas, y algo más difícil para estu-
dios que requieren de razonamiento11.

f) Autoexplicación o enseñar a otros.
Consiste en saber desarrollar y ex -
plicar el tema a su manera, desde

su estructura verif icando que él
mismo y/o otros le entiendan. Así se
elabora un archivo de conocimiento
personal. 

REFLEXIONES FINALES

Como estudiantes, es necesario desarro-
llar muchas habilidades que nos ayuden
a ser mejores, una de ellas es formar
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hábitos y aprender a usar las técnicas o
métodos de estudio más adecuados
según el estilo de aprendizaje propio.  

Como personas, todos tenemos de
los tres tipos de estilos de aprendizaje,
sin embargo, uno es más predominante
que los demás.

Las técnicas se seleccionan y se estu-
dian según el estilo de aprendizaje que se
tenga. Algunas privilegian más una téc-
nica que otra.

Aprender y por tanto estudiar es
parte de la vida en todas las esferas, no
solo en la escolar, sino que se extiende
a la laboral y a la personal. De nosotros
depende qué tan significativo sea el
aprendizaje que logremos, en función
de qué tanto nos involucramos desde
todos nuestros sentidos y desde nues-
tras emociones.

La vida nos da la oportunidad de
aprender de las diferentes situaciones
que vivimos y es la mejor escuela.
Necesitamos estar conscientes de que
tenemos la valiosa capacidad de apren-
der desde lo cotidiano y podemos inte-
grarlo a nuestras historias, desde los
esquemas mentales que creamos.
FUENTES CONSULTADAS 

Como estudiantes,

es necesario

desarrollar muchas

habilidades que nos

ayuden a ser mejores
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Escuela para familias

CRECIENDO
J U N T O S  por  yur id ia  sánchez azcona*

En general, desde temprana edad, los niños
simulan escribir su nombre, leer carteles en la
calle o libros de cuentos conocidos por ellos y
toda esta actividad implica un gran esfuerzo
cognitivo para ellos.

El proceso de lectoescritura propiamente
dicho se adquiere en torno a los seis años. Aun -
que es importante comenzar a trabajar habi -
l idades previas desde los t res años y prestar
especial atención a su desarrol lo para saber
exactamente cuándo introducirlos a la adquisi-
ción de esta maravillosa herramienta.

Poco a poco los niños aprenderán que cada
letra tiene su sonido propio, un descubrimiento

bastante amplio para ellos si nos detenemos a
analizar que son 27 letras las que conforman
nuestro alfabeto.

Poder contarle o leer un cuento a un niño
antes de irse a dormir, inventar historias mien-
tras estamos de paseo en el auto, adivinar letras
o reconocer palabras en los carteles de las ca -
lles, son modos de inaugurar al niño en el mé -
todo de lectura compartida.

aprender a Leer y escribir

es un proceso compLejo

A algunos niños les llevará más tiempo que a
otros poder crear y comprender el proceso de
apropiación de la lectoescritura, no hay que
desesperarse ni presionarlos, todos los niños
aprenden a su tiempo; y la velocidad de este
proceso no condiciona su nivel de inteligencia
o capacidad de aprender.

Es probable que en los primeros acercamien-
tos a la escritura por parte de los niños, se equi-
voquen en la ortografía, no dejen espacios
entre una palabra y otra, inviertan sílabas entre
muchas otras cosas que hasta resultan diverti-
das de leer para los adultos.

Estas “equivocaciones” forman parte del pro -
ceso de construcción de la escritura. Proceso,
que como adultos, tenemos que acompañar y
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ayudar para que lo comprendan con la mayor
facilidad y tranquilidad posible.

El aprendizaje de la lectura y la escritura
está estrechamente unido al desarrollo y apren-
dizaje del lenguaje. Antes de comenzar con
estos procesos los pequeños deben haber
adquirido un lenguaje adecuado para su edad.

Existen unas habilidades previas en los niños
que debemos conocer y tener en consideración
para su aprendizaje de la lectura y escritura que
son:
• Orientación Espacial: Esta habilidad es fun-

damental para la escritura. Es clave para los
órdenes de las letras, escritura de izquierda
a derecha, de arriba abajo.

• Lateralidad Adecuada: Antes de comenzar la
escritura los niños tienen que tener definida
su lateralidad es decir si es zurdo o derecho.

• Psicomotricidad Fina: El aprendizaje de la
escritura requiere un control manual para
sujetar el lápiz y hacer la presión adecuada
para el trazo de las letras.

• Coordinación viso motora: Los niños han de
dominar la coordinación producida entre su
vista y su motricidad. Los movimientos de la
mano y los trazos que hagan deben respon-
der a lo que su ojo perciba.

• Discriminación y memoria auditiva: Es esen-
cial que los pequeños, guarden en la memo-
ria los sonidos que escuchan para poder
convertirlos en letras determinadas.

• Conciencia y discriminación fonológica: Los
pequeños deben ser conscientes de que a
cada sonido le corresponde una expresión
gráfica y ser capaz de diferenciar unos soni-
dos de otros.

• Lenguaje: El dominio del lenguaje hablado
es imprescindible para el aprendizaje del
lenguaje escrito.

• Comprensión de órdenes y estructuras sin-
tácticas: En el aprendizaje de estos procesos,
los niños han de poseer la habilidad para
comprender los distintos órdenes tanto de
las letras como de las palabras. Las mismas
letras ordenadas de distinta forma, dan lugar
a palabras distintas o a ninguna palabra. Y
las palabras para transmitir un mensaje con
sentido tienen que tener un orden concreto.

• Comprensión de lo que se lee: No solo basta
con conocer los distintos sonidos y saber la
palabra que vemos escrita. Es importante que
el niño comprenda el mensaje que se está
leyendo, el desarrollo de la concentración es
muy importante para lograr esto.

• Planificación del escrito: Para comenzar a
escribir, es común que aparezca la dificul-
tad de cómo ordenar las ideas. Debemos
entrenar a los pequeños para que tengan la
habilidad de antes de comenzar a expresar-
se, planifiquen lo que quieren poner por
escrito.
Como podemos ver la adquisición de la lec-

toescritura no es tarea sencilla y menos para un
niño, sin embargo, y a pesar de su grado de
dificultad, todos los niños tienen la capacidad
de aprender a leer y escribir, de allí deriva la
importancia de incentivarlos cada vez que
podamos ya que con este aprendizaje se les
abrirán las puertas al mundo del conocimiento,
del desarrollo y  del libre pensamiento1.

FUENTE DIGITAL:

Fuente: Cuicas, Zuleyvic Adriana. Última actualización: 26 marzo,

2022. Conoce cómo aprenden los niños a leer y a escribir.

Recuperado en: https://eresmama.com/conoce-aprenden-los-

ninos-leer-escribir/
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