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A principio del mes de febrero de este año, apareció en la prensa que en la
Secretaría de Educación Pública (SEP) se está elaborando un libro para

maestros de educación básica para formar al “nuevo mexicano”, bajo el título:
Un libro sin recetas para las maestras y los maestros bajo la responsabilidad de
Marx Arriaga, Director de Materiales Educativos de la SEP con la colaboración del
venezolano Saidy Arturo Loaiza Escalona, quien hasta el 2018 estuvo en el Go -
bierno de Nicolás Maduro y ahora ocupa el puesto de Subdirector de Materiales
Educativos en la propia SEP1.

En este libro proponen a los maestros mexicanos que lean El Capital de Carlos
Marx y Qué hacer de Vladimir Ilich Lenin. Esta sugerencia es en realidad para
sembrar las semillas de una ideología que a través de la historia ha sido un medio
para crear dictaduras políticas como fue en su caso en la Unión Soviética, China,
Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Quienes nos dedicamos a la educación nos preguntamos por qué las autorida-
des de la SEP no recurren a mexicanos ilustres que se dedicaron a la educación
y que nos han legado un acervo extraordinario de conocimientos y experiencias
que nos permiten, de acuerdo a nuestra historia y a nuestra esencia de mexica-
nos, tomar directrices nacionalistas para formar a nuestros maestros y alumnos.
Ejemplo de estos mexicanos de excepción son Justo Sierra, José Vasconcelos y
Jaime Torres Bodet. Este último desglosó el espíritu de nuestra Constitución en
relación a la educación: “Al considerar los objetivos que la Constitución señala a
la Educación, pensamos en el tipo de mexicano que habría mos de preparar
en nuestros planteles. Un mexicano en quien la enseñanza estimule la diversidad
de las facultades del hombre: comprensión, sensibilidad, carácter, imaginación y
crea ción. Un mexicano dispuesto a la prueba moral de la democracia. Un me -
xicano interesado en el progreso de su país. Un mexicano resuelto a afianzar la
independencia política y económica de la patria con su trabajo, su energía, su
compe tencia técnica, su espíritu de justicia y su ayuda cotidiana y honesta a la
acción de sus compatriotas. Un mexicano, en fin, que sepa ofrecer su concur -
so a la obra colectiva –de paz para todos y la libertad para cada uno– que in -
cumbe a la humanidad entera, lo mismo en el seno de la familia, de la ciudad y
de la república, que el plano de una convivencia internacional digna de asegurar
la igualdad de derechos de todos los hombres2.

Es necesario que reafirmemos los valores históricos de México, establecer
un marco ético que vincule a las normas jurídico formales que regulen nuestra
comunidad, así como que la configuración real del poder político se de con un
apoyo democrático, amparado en una ideología nacionalista independiente que
lo legitime.

Es necesario que el Estado asuma su compromiso histórico y rompa las estruc-
turas que mantienen a México lejos del destino que le corresponde.

1. VITELA, Natalia. “Recetas a maestros texto de ideologías”. Periódico Reforma. México, 2 de
febrero de 2023.

2. TORRES Bodet, Jaime. “Perspectivas de la educación”. México 50 años de revolución. FCE.
México, 1967. pp.379.
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Debido a su importancia, se ha incorporado la inven-
ción a la educación enmarcada en el emprendimiento.
Es por ello que además de los cuatro pilares de la edu-
cación, señalados por Jacques Delors, en un informe de
la UNESCO, a saber: aprender a ser, aprender a cono-
cer, aprender a hacer y aprender a convivir; ahora, se
considera un quinto pilar: aprender a emprender.

EDUCACIÓN
ALIMENTARIA
Benjamín Humberto
YÁÑEZ CAMPERO

12

La alimentación es mucho más que
comer; es un proceso que incluye
una serie de pasos como el cultivo;
la producción y distribución, que
permiten a grandes rasgos poner los
alimentos que consumimos a diario
en nuestros hogares, y va aparejada
con una lista de factores que deter-
minan sus características.

LOS EFECTOS
DE LA INFANCIA
EN EL CEREBRO
Ana Sofía RUIZ
ANTILLÓN

3
A lo largo de nuestra vida bus -
camos recordar cuáles son las
memorias de nuestra infancia
que, aunque pasen años se
han quedado intactas y siem-
pre las atesoraremos: son parte
de no sotros. Pero ¿qué tal si
existen experiencias que no
nos acordamos y definen lo que
somos hoy, tanto por dentro
como por fuera?

CRECIENDO
J U N T O S por Yuridia Sánchez Azcona

Escuela para familias
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EDUCACIÓN PARA
LA INVENCIÓN 
Gabriela MUÑOZ
REYNOSO

26

ESTÁNDARES
DE BELLEZA,
UN PELIGRO PARA
LA AUTOESTIMA
Danna Itzel Martínez
Sotelo

18
En los últimos años la influencia
sociocultural asociada a la belleza
ha experimentado cada vez un
mayor impacto. Si bien hace unos
años la presión en torno a cánones
y estereotipos de delgadez, pro-
movidos por la televisión y revistas
eran los imperantes, en la actuali-
dad con la revolución de las redes
sociales, esta influencia cobra una
mayor huella en la sociedad.
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los efectos
de la infanciaen el cerebro

por  Ana Sofía RUIZ ANTILLÓN*
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A lo largo de nuestra vida buscamos
recordar cuáles son las memorias de nuestra in -
fancia que, aunque pasen años se han quedado
intactas y siempre las atesoraremos: son parte de
nosotros. Pero ¿qué tal si existen experiencias
que no nos acordamos y definen lo que somos hoy,
tanto por dentro como por fuera? Por ello, hablo
hoy de cuál es el impacto de la infancia en la neu-
rociencia que nos hace tomar decisiones 10, 15,
40 años después de haber sido bebés. El objetivo
de este artículo es explorar las razones y nombrar-
las de una manera que no es necesario ser doctor
o científico y que, al ponerles nombre, considero,
que le damos un peso e importancia mayores.

Está comprobado que en los primeros años de
vida hay más de un millón de conexiones neuro-
nales que se forman cada segundo. Sí, entendimos
bien: al terminar esta oración ya se crearon cinco
millones más de conexiones. Por ello es indispen-
sable crear situaciones seguras que promuevan
que estás conexiones neuronales cumplan su fun-
ción. Las experiencias tempranas positivas crean
la base de una arquitectura cerebral sólida que
nos permite adoptar destrezas y aprender para el
mañana. Una forma más clara de verlo es a través
de los tres pilares según el Centro de Desarrollo
Infantil de Harvard:

1. Relaciones estables y receptivas
Estos son los momentos en que interactuamos
conscientemente con los adultos, es enriquece -
dor compartir tiempos de calidad, ya que se crea
un lazo de protección para crecer.

Está comprobado que en los primeros años de

vida hay más de un millón de conexiones neuro-

nales que se forman cada segundo. Sí, entendimos

bien: al terminar esta oración ya se crearon cinco

millones más de conexiones. Por ello es indispen-

sable crear situaciones seguras que promuevan

que estas conexiones neuronales cumplan su fun-

ción. Las experiencias tempranas positivas crean

la base de una arquitectura cerebral sólida que

nos permite adoptar destrezas y aprender para el

mañana.
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2. Entornos seguros de apoyo
En estos hay una exploración activa y segura de
cómo entablar conexiones que evolucionan para
que un niño reconozca esos vínculos una vez que
lleguen a la escuela. Así se identificarán con quie-
nes son más afines y se sientan seguros de entablar
una amistad.

3. Nutrición adecuada
Una vez más la frase “eres lo que comes” puede
venir a nuestra cabeza, pero desde el principio
comer y crear hábitos alimenticios saludables
hacen la diferencia1.

Asegurar condiciones positivas en el desarro-
llo de los humanos es más efectivo y mucho me -
nos costoso que resolver sus consecuencias más
tarde en la vida; por ello debemos entender a la
infancia y cómo se vive y provocan efectos en el
futuro.

LA INFANCIA

El desarrollo social y emocional se lleva a cabo en
una gran parte de nuestro crecimiento general, ya
que estas habilidades enseñan a lidiar con cam-
bios, hacer amigos y entender qué es una autori-
dad para cumplir con las reglas; en todo esto las
familias los ayudan de formas diferentes en cada
época.

Primero los bebés necesitan recibir cuidados
sensibles, que se sientan seguros y protegidos, res-
pondiendo así a lo que necesitan y estableciendo
rutinas regulares.

Los niños pequeños empiezan a desarrollar una
identidad y comienzan a saber quiénes son ellos,
gracias a la independencia que inicia en edades de
uno a tres años. Podemos felicitarlos por sus
esfuerzos para construir su autoestima. 

En edad preescolar empiezan a entender cómo
expresarse y a manejar sus emociones, resolviendo
sus problemas de forma sana. Se debe ayudarlos a
través de explicar las razones de los límites, ya que
siempre nos ayudará a conectar las acciones con
sus consecuencias2.

LA AMISTAD

El siguiente gran paso yo lo consideraría el más
trascendental: es jugar con otros niños, reconocer
que no todos piensan igual a él y que cada uno
tiene cuali dades únicas. Por ello es importante
establecer un sentido de identidad donde se sien-
ta fuerte y seguro3.

Cuando se encuentra un amigo de verdad, se
logra una dimensión química en nuestro cerebro
que busca conectar neuronas y desarrollar circuitos
de memoria y aprendizajes, los cuáles crean re -
cuerdos permanentes y momentos nostálgicos que
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Asegurar condiciones positivas en el desarrollo de los humanos es más efectivo

y mucho menos costoso que resolver sus consecuencias más tarde en la vida
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1. “En Breve: El Impacto de la adversidad durante la infan -
cia sobre el Desarrollo de los Niños”. Center on the
Developing Child. Harvard University. Estados Unidos,
2022.

2. “Desarrollo Social y Emocional”. Alameda kids. Estados
Unidos, 2021.

3. “Desarrollo social en niños en edad preescolar”. Healthy
Children. American Academy of Pediatrics. Estados Unidos,
2021.



nos apapachan al corazón cuando recordamos los
viejos tiempos una vez que seamos adultos4.

Por ello una vez que un niño en edad preesco-
lar encuentre compañeros de juego, debemos
tomar la iniciativa de fomentar sus relaciones. Esto
se puede realizar al invitar a sus amigos a casa y
que compartan sus pertenencias y su lugar seguro
con otros niños. Así su hijo establece un sentido
de orgullo propio5.

Se ha comprobado cómo un verdadero amigo
puede influir en la vida. Por eso debemos de
poner mucho cuidado con quién se relaciona
nuestro hijo, no solo en las primeras amistades,
sino también en la adolescencia. La amistad

rompan filas ● número 1696

Está comprobado científicamente que nuestros primeros amigos de la infancia, sin enterarnos,

desarrollaron en nosotros grandes apegos, creando reglas sociales y vínculos

4. CALIXTO, Eduardo. El perfecto cerebro imperfecto. Aguilar.
México, 2020.

5. “Desarrollo social en niños en edad preescolar”. Op. Cit.



tiene el gran impacto de construir confianza y la
personalidad. Incluso nuestro cerebro aprende el
sentido de competencia y el afianzamiento de
grupos, por lo que una relación positiva se nece-
sita para enriquecerse al conectar con otras per-
sonas6.

LA NEUROCIENCIA

¿Pero qué sucede químicamente al tener una
buena amistad y por qué las primeras son tan
importantes?

No se asuste: no se utilizan términos complica-
dos; se trata únicamente de entender el trasfondo
de cómo lo que se presenta en nuestro exterior
tiene un impacto en el interior.

La hormona que favorece la amistad, el apego,
la unión e incluso nos ayuda a decir la verdad, se
llama oxitocina, está detrás de la generosidad, ho -
nestidad y altruismo7; se produce gracias al hipo-
tálamo en el cerebro, el páncreas y otros tejidos;
hace incluso que sintamos confianza hacia otro ser
humano y que veamos las diferencias entre un
amigo y una amenaza. Entonces, cuando se siente
algo raro, seguramente es la presencia de la oxito-
cina. Ahora bien, ¿cómo se genera esta hormona?
Básicamente nuestro organismo se compone de
mi les de células que en su núcleo contienen

genes. Sí, hablando genéticamente, somos más
pro pen sos a generar oxitocina o no, ya que los
com puestos químicos crean nucleótidos que son
los encargados de transmitir características únicas
de cada persona y fabricar otros nuevos, conoci-
dos como proteínas. A través de estas proteínas,
los ge nes controlan hasta cierto punto nuestras
neu ronas, que expresan la conducta social, nues-
tras emociones y la personalidad8. Sin embargo,
los genes no son el destino, únicamente incluyen
instrucciones que le dicen a nuestro cuerpo cómo
funcionar, pero el entorno en el que crecemos y
nos desarrollamos deja en los genes una “firma”
que les dice a nuestros cuerpos si autoriza o impi-
de llevar a cabo esas instrucciones, es decir, no todo
está escrito en piedra; las experiencias, las actitu-
des y los hábitos pueden actuar contra las predis-
posiciones genéticas9.

El multitasking de la oxitocina se explica a tra-
vés de dos áreas cerebrales distintas: una es la
amígdala y las áreas neuronales de recompensa
mesolímbica. Antes de que explote la cabeza con
palabras rimbombantes, explicaré cómo funcionan
esas dos.

La amígdala procesa las emociones básicas co -
mo el miedo, la ansiedad y la agresividad, las cua-
les influyen directamente sobre nuestra capacidad
de interactuar socialmente10. Por eso, la oxitocina
es nuestro booster de motivación para las interac-
ciones sociales. Ayuda a disminuir ese miedo de  la
amígdala, modulando los niveles de confianza11.
Sin embargo, la segunda palabra rimbombante
para explicar la potenciación de la generosidad,
es posible que se produzca debido a la mediación
del sistema mesolímbico. Este genera una sensa-
ción de gratificación al ayudar a otros individuos,
es decir, se motiva por una acción gracias a la oxi-
tocina que pasa por la amígdala (quitando el
miedo de hacerla) y pasa por el sistema mesolím-
bico que ocasiona cierto placer por ayudar. En
otras palabras, en una recompensa de gratifica-
ción; por cierto, muy poderosa para otras partes
de nuestra vida, pero ese tema es material para
otro artículo12.
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Debemos de poner mucho cuidado con quién se relaciona nuestro hijo,

no solo en las primeras amistades, sino también en la adolescencia

6. CALIXTO, Eduardo. Op. Cit.
7. CALIXTO, Eduardo. Ibidem
8. OLAYA García-Puente, María Asís. “El sistema oxitocinér -

gico y el entramado de las relaciones sociales”. Revista
Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Sociedad
Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Espa -
ña, 2016.

9. “En Breve: Los cimientos de la salud”. Center on the
Developing Child. Harvard University. Estados Unidos,
2022.

10. KIRSCH, P., Esslinger, C., Chen, Q., Mier, D., Lis, S.,
Siddhanti, Meyer-Lindenberg , A. “Oxytocin modulates
neural circuitry for social cognition and fear in humans”.
The Journal of Neuroscience, 2005.

11. BAUMGARTNER, T., Heinrichs, M., Vonlanthen, A.,
Fischbacher, U., y Fehr, E. “Oxytocin shapes the neural cir-
cuitry of trust and trust adaptation in humans”. Neuron,
2008.

12. OLAYA García-Puente, María Asís. Op. Cit.
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EL IMPACTO DEL AYER EN EL MAÑANA

Está comprobado científicamente que nuestros
primeros amigos de la infancia, sin enterarnos,
desarrollaron en nosotros grandes apegos, creando
reglas sociales y vínculos de intercambio de infor-
mación que solo nuestros verdaderos amigos lo
lograron en nuestra vida13. 

¡Cuide a sus hijos! Se ha señalado que alrede-
dor de los tres años, se empiezan a establecer las
relaciones de amistad y se requieren diferentes
niveles de reciprocidad. Por eso, cuando los niños
forman vínculos fuera de su círculo familiar, no
solo emplean aquellos mecanismos aprendidos de
sus padres, sino que también se ponen en marcha
mecanismos biológicos como el sistema oxitoci-
nérgico, es decir oxitocina (algo que ya podemos
decir que entendemos)14.

Un amigo motiva y le permite al cerebro liberar
beta-endorfinas, adrenalina y serotonina ¿Sabía
usted que cuidar una amistad a medida que enve-
jecemos beneficia la salud mental y física?

Se han hecho estudios. Aquellos individuos que
durante su niñez vivieron experiencias en conjun-
to con amigos de edades semejantes y experien-
cias positivas, años más tarde, en promedio a los
32 años, tienen un índice de masa corporal más
bajo que aquellos que no tuvieron una infancia
con buenos amigos. 

También el Dr. Eduardo Calixto en su libro El
Perfecto Cerebro Imperfecto afirma que los sujetos
que pertenecieron a grupos escolares, equipos y
conjuntos semejantes, refieren tener presión arte-
rial en promedio más baja que las personas soli -

tarias en la adolescencia y que estas tienden a la
hipertensión. ¡Cuide a sus hijos! Esta es la promo-
ción que debe darle a su hijo con este tipo de acti-
vidades a lo largo de su vida, ya que la soledad en
la adolescencia trasciende en los valores de la acti-
vidad cardiovascular del futuro adulto15.   

EL APEGO 

Esta es una palabra que, al escucharla uno se ate-
moriza o incluso se pone a la defensiva, pero es
mucho más común de lo que muchos quieren
admitir ¿Por qué el apego nos define como seres
humanos? El psicólogo John Bowlby pionero en
exponer la teoría del apego, habla de cómo los niños
están biológicamente predispuestos a formar una
vinculación con su figura de apego. La misma es
crucial durante la infancia, para desarrollar la re -
gulación emocional, autoestima y asertividad en
los años por venir. Incluso el tipo de apego madre
e hijo en los primeros ocho meses de vida puede
producir cambios en el desarrollo normativo de los
sistemas neurales que regulan las conductas socia-
les y la reacción ante estímulos estresantes16. 

A grandes rasgos, se ha observado cómo la
exposición a situaciones adversas en la infancia,
como el maltrato u otros tipos de trauma, genera
una disminución en los niveles de oxitocina en
comparación con un grupo estudiado que no haya
estado expuesto a este factor. Estas situaciones
alteran el apego social y la protección ante los
efectos del estrés, que eventualmente pueden tra-
ducirse en depresión y ansiedad 17. 

Las experiencias vividas durante la infancia, así
como la estimulación y el cuidado recibido, influ-
yen en el tipo de desarrollo que tendrá del sistema
oxitocinérgico, permiten a un ser humano vincu-
larse a diferentes niveles y crear confianza en sí
mismo y que no pase por desapercibido18.                             

EL ESTRÉS 

Debemos considerar que hay de estrés a estrés.
Cómo lo vimos anteriormente, es vital para la
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La amistad tiene el gran impacto de construir confianza y la personalidad

13. CALIXTO, Eduardo. Op. Cit.
14. OLAYA García-Puente, María Asís. Op. Cit.
15. CALIXTO, Eduardo. Op. Cit.
16. Champagne, F.A. “Epigenetic mechanisms and the transge-

nerational effects of maternal care”. Frontiers in Neuroen -
docrinolgy, 2008.

17. HEIM, C., Young, L.J., Newport, D.J., Mletzko, T., Miller,
A.H., y, Nemeroff, C.B. “Lower CSF oxytocin concentra-
tions in women with a history of childhood abuse”.
Molecular Psychiatry, 2009. 

18. OLAYA García-Puente, María Asís. Op. Cit.



salud de un niño aprender a tratar la adversidad
que causan los diferentes niveles de estrés, porque
cuando nos sentimos amenazados nuestros cuer-
pos reaccionan de una manera química y fisioló -
gica, por ejemplo, hay un incremento en ritmo
cardíaco, presión arterial y hormonas del estrés
como el cortisol.

Existen diversos tipos de estrés y no debemos
caer en el vicio de querer evitarlos a toda costa, ya

que es algo completamente normal y, al no asu-
mirlo, con el paso del tiempo, las reacciones po -
drían empeorar.

El estrés positivo existe cuando un niño peque-
ño está protegido por sus relaciones de apoyo con
los adultos, pero aprende a enfrentar y superar los
desafíos diarios de la vida, de forma que su siste-
ma de respuesta al estrés regresa diariamente a su
punto de partida. 

¿Sabía usted que cuidar una amistad a medida que envejecemos

beneficia la salud mental y física?
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El estrés tolerable se da cuando aparecen difi-
cultades mucho más serias como la pérdida de un
ser querido, un desastre natural o una lesión trau-
mática, pero estas deben amortiguarse por adultos
afectuosos, para así seguir en el marco de estrés
tolerable, logrando que los niños se adapten y que
los niveles anormales de hormonas del estrés no se
reproduzcan en su cerebro. 

Debido a experiencias infantiles adversas, los
factores de riesgo de enfermedades cardiacas
en los adultos son más comunes. Y, por último, el
estrés tóxico, que se da como resultado de res  -
pues tas biológicas fuertes, frecuentes y/o prolonga-
das de adversidad, provoca un exceso de cortisol
y perturban los circuitos del cerebro en desarro -
llo, causando que en un futuro surja propensión al

Los niños están biológicamente predispuestos a formar una vinculación

con su figura de apego

rompan filas ● número 16910



al coholismo, depresión o diabetes, así como en -
fer medades cardiacas19.

REFLEXIÓN

Tanto para los padres como para los niños la
presente información es valiosa. Al momento de
sentarnos a entender nuestro cuerpo y nuestro
cerebro como motor, podemos darles más im por -
tancia a las acciones que tomamos y entender la
fisiología que hay detrás. Es increíble cómo algo
que pareciera automático como hacer amigos,
necesite de una hormona para que nos arriesgue-
mos y platiquemos con un desconocido, incluso
para tener la confianza y la personalidad. Nos
hace pensar qué pasaría si no la generamos con
acciones; o incluso puede llegar a darnos sentido
de porqué uno es como es, por algo que nos faltó
hacer en la infancia y poder cambiar el rumbo
para empezar a producir esas hormonas que nos
motivan y nos pueden dar otro aire de lo que
conocemos.

Realmente espero haber creado un espacio de
información que ayude a entender cómo podemos
ayudar a nuestros hijos con pequeñas acciones
que a 30 años agradecerán, por la salud que ese
estímulo les brindó. Sigamos aprendiendo de  las
maravillas del cerebro y cómo podemos hac kear -
lo para seguir creciendo y encontrando nuestra
felicidad.
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La alimentación no solo es un tema de supervivencia, se trata de

todo un engranaje que está presente todos y cada uno de los días

de la vida de ser humano, determina la calidad de vida de los

pueblos, influye radicalmente en la economía mundial, señala y

diferencia tanto a buenos como a malos gobiernos, evidencia las

más tristes y dramáticas diferencias sociales.
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Desde su nacimiento y durante toda su vida el ser
humano recibe un cúmulo de información y estímulos positivos y
negativos, que lo orientan u obligan a tomar decisiones, desde las
muy básicas como el color o estilo de sus zapatos, hasta otras más
determinantes como la elección de una carrera o de una pareja;
pero en ese inter también forjamos un estilo y preferencias de ali-
mentación.

Para efectos de este ejercicio hay que entender que la alimenta-
ción es mucho más que comer; es un proceso que incluye una serie
de pasos como el cultivo; la producción y distribución, que permi-
ten a grandes rasgos poner los alimentos que consumimos a diario en
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nuestros hogares, y va aparejada con una lista de
factores que determinan sus características. Estos
van desde los de tipo geográfico, sociales, cul-
turales; desde luego hay también los de carácter
religioso y los propios usos y costumbres de un
determinado grupo poblacional. Existe, además,
un carga y responsabilidad que la obligan a agluti-
nar ritos y tradiciones, que convergen a su alrede-
dor, un sinfín de episodios personales, familiares y
hasta históricos.

La alimentación no solo es un tema de supervi-
vencia, se trata de todo un engranaje que está pre-
sente todos y cada uno de los días de la vida de ser
humano, determina la calidad de vida de los pue-
blos, influye radicalmente en la economía mun-
dial, señala y diferencia tanto a buenos como a
malos gobiernos, evidencia las más tristes y dramá-
ticas diferencias sociales. Para muestra, un botón:

La Organización de Naciones Unidas (ONU)
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en
cuestiones sociales determina que “México es
ejemplo de la paradoja que enfrentan los países de
ingresos medios altos. El perfil ascendente del país
en el Índice de Desarrollo Humano (IDH, 0.774,
lugar 74) ha dado lugar a logros importantes en el
bienestar de parte de su población; sin embargo,
los promedios nacionales esconden disparidades.

A nivel nacional, el ingreso per-cápita de las
familias urbanas, asciende a 55,495 MXN anuales,
mientras que la población rural percibe un ingreso
anual promedio de 30,016 MXN. Asimismo, en
2018, 41.9 por ciento (52.4 millones) de su pobla-
ción, se encontraba en pobreza (34.5 por ciento
en pobreza moderada y 7.4 por ciento en pobre-
za extrema), de los cuales 17 millones están en
zonas rurales y 35.5 millones en zonas urbanas.

La pobreza extrema afecta a 17.4 por ciento de
la población rural, mientras que en zonas urbanas la
pobreza extrema alcanza 4.4 por ciento, además de
los 12 millones de personas indígenas en el país, el
71.9 por ciento se encuentra en pobreza.

Del mismo modo, 20.4 por ciento (25.5 millo-
nes) de la población presenta carencia por acceso
a la alimentación. Debido a los efectos socioeco-
nómicos por las medidas de contingencia sobre la
pandemia del COVID-19, el Consejo Nacional de
la Evaluación de la Política de Desarrollo Social,
estima que la pobreza a nivel nacional se ha incre-

mentado, en el peor de los escenarios, en 7.9 pun-
tos porcentuales, es decir, que hasta 9.8 millones
de personas han caído en pobreza a raíz de los
impactos socioeconómicos de la pandemia”1.

Pero la triste realidad es mucho más cruel, por-
que todos estos índices, su expresión más triste-
mente tangible, se refleja en la incapacidad de
algunos sectores de la población con dificultad
de acceder a una alimentación y no digamos ba -
lanceada, mucho menos adecuada, simplemente
no tienen acceso permanente a ella.

La seguridad alimentaria y nutricional, la cultu-
ra alimentaria y educación alimentaria, son tópicos
salidos, desde mi muy particular punto de vista, de
la incapacidad por parte de los gobiernos y la
sociedad en su conjunto para atender los proble-
mas de la generación de alimentos y desde luego
de lograr una más justa distribución de los mismos,
así que el problema lo han ido desagregado, aun-
que solo de manera conceptual para, mediante ese
proceso, minimizar su percepción y magnitud real.

Así pues, tenemos que la expresión seguridad
alimentaria y nutricional está ligada a la consagra-
ción de los derecho humanos a contar con el ali-
mento mínimo indispensable para vivir y no para
sobrevivir, así como a la calidad de dichos alimen-
tos a los que todo ser humano tendrían derecho
de accesar. Por su parte la cultura alimentaria y
educación alimentaria son términos que estarían
ligados en primera instancia a las particularidades
geográficas, usos, costumbres y tradiciones entre
otras que determinan los hábitos alimenticios de
un grupo poblacional específico.

14

La expresión seguridad alimentaria y

nutricional está ligada a la consagración

de los derecho humanos a contar con el

alimento mínimo indispensable para

vivir y no para sobrevivir

rompan filas ● número 169

1. “México en una mirada”. FAO en México. 2022. Disponible
en: https://www.fao.org/mexico/fao-en-mexico/mexico-en-
una-mirada.



En cambio, la educación alimentaria nos refie-
re a una correcta nutrición, base de una vida salu-
dable. Paradójicamente en México contamos por
un lado con uno de los índices más altos de obesi-
dad y sobrepeso, pero aunado a ello también pa -
decemos un alt ís imo índice de desnutrición.
Ambas situaciones reflejan una distribución pre -
caria de la riqueza, así como una sociedad mal ali-
mentada, y no precisamente por la carencia de
alimento, sino por prácticas y actitudes específicas
y por la mala elección de los alimentos por consu-
mir, en función de las características particulares
de cada individuo, esto es, no son los mismos re -
querimientos nutricionales los que tiene un joven

deportista a los que tiene un adulto sedentario.
Por ello su ingesta calórica no debe ser la misma,
pero como ya lo mencionamos, México tiene dos
de los polos más yuxtapuestos, por una lado la
obesidad y por el otro la desnutrición –pobreza
alimentaria– que se refleja a diario en las calles de
nuestro país. Ambos polos son determinantes en la
creación de un sinfín de problemas de salud públi-
ca y, por ende, demandan un gasto público fuerte
que bien podría destinarse a la mitigación del pro-
blema y no a la atención de sus efectos.

También ya había mencionado que la alimenta-
ción no es solo un proceso digestivo, sino que es
un conjunto de procesos que globalizan el con-
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cepto, y que ponen de manifiesto elementos disí-
miles que hacen de la alimentación, un tema tan
complejo e intricado como los de carácter social,
cultural, económico, religioso, de estratificación y
hasta los de índole artístico.

Para el  autor,  la al imentación debe ser,  a l
igual que otros tantos aspectos de la vida, una
cuestión meramente de tintes sociales, que en -
globe desde el cultivo, cosecha, comercialización,
industrialización, distribución y consumo de ali-
mentos; con la generación de políticas públicas
que involucran a los tres niveles de gobierno, a la
sociedad organizada, a las cúpulas empresariales y
a la población en general, para garantizar un ópti-
mo aprovechamiento de los recursos del país y una
distribución justa de los beneficios que genera su
explotación.

Desde mi punto de vista, las políticas públicas
deben encaminarse principalmente a la accesibili-
dad alimentaria y no al populismo de la dadiva; no
a esa que lastima, que no permite el desarrollo de
habilidades, que no genera competencia; no a ese
tipo de política clientelar que oprime, que destro-
za los sueños y que estanca, que obliga a perma-
necer en la mediocridad y que compromete la
libertad de elección de los ciudadanos.

Se requieren políticas y acciones que al mismo
tiempo que regulen, impulsen el tipo de decisiones
que generan una sana competencia y no los mono-
polios; necesitamos ese tipo de acciones que incen-
tiven la creatividad, el emprendimiento a corto y
largo plazo, con carácter, que permitan al más puro
pensamiento socialdemócrata, con tanta iniciativa

privada como sea posible, pero también con tanta
participación de los gobiernos como sea necesaria.

Además de los factores de elección de produc-
tos, de las costumbres, de la accesibilidad, las polí-
ticas y de todos los factores que hemos comentado
que influyen y determinan el nivel de acceso a la
alimentación, también en el mundo, en general, y
tristemente México no es la excepción, existe otro
fenómeno que, si bien es cierto que  no es deter-
minante en el acceso a la alimentación, ni tam -
poco influye en la producción o distribución de
alimentos, sí es un factor con tintes altamente dra-
máticos que ponen el dedo en la llaga de la alimen-
tación en la actualidad. 

Hablo del consumismo, la pseudomodernidad,
la mal entendida practicidad, el esnobismo, las re -
des sociales y su influencia, la polución de variantes
hibridas y estilos de alimentación, extranjerismos
y un sinfín de malos hábitos, conductas nocivas y
pretensiosas han engendrado el fenómeno del des -
perdicio de alimentos.

Lamentablemente existen según la Organiza -
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura “870 millones de personas que pa san
hambre diariamente”2, en contraste con esta ate-
rradora cifra, también se pierden o desperdician a
escala mundial “1,300 millones de toneladas anua-
les, generalmente se echa a perder el 50 por cien-
to de frutas y verduras, 30 por ciento de cereales,
60 por ciento de tubérculos y el 20 por ciento de
alimentos de origen animal; se estima que el 6 por
ciento de las pérdidas mundiales de alimentos se
dan en América Latina y el Caribe; en América La -
tina se pierde el 15 por ciento de los alimentos que
se producen cada año, es decir, 80 millones de
toneladas, lo que significa que cada habitante des-
perdicia 220 kg de alimentos al año”3.

Con respecto a México y de acuerdo con las
cifras del Banco Mundial el desperdicio es de más
de 20.4 millones de toneladas de alimentos anua-
les, lo que representa aproximadamente un pro-
medio 158 kilos por habitante. Esta cantidad
representa el 37 por ciento de la producción agro-
pecuaria en el país. Las pérdidas de alimentos en
México tienen lugar en las etapas de procesamien-
to, seis por ciento; mercado, 17 por ciento; mane-
jo y almacenamiento, 22 por ciento y; producción,
28 por ciento al igual que en hogares”.
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Si desagregamos estas cifras y las confrontamos
con las del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Esta ins-
titución señala que “el 23.5 por ciento de la po -
blación tiene pobreza alimentaria” o bien con las
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), la que afirma que “al año mueren de ham-
bre aproximadamente 8,500 personas”. Re sulta
del todo incomprensible, además de inaceptable,
que en el país se desperdicie el equivalente al
37 por ciento de la producción agropecuaria. Este
desperdicio no solo bastaría para abatir el por-
centaje de compatriotas en pobreza alimentaria
o mejor aún, para evitar la muerte por hambre
del aberrante número de 8,500 personas, pero no
se detiene ahí la incomprensión; si tú y tu familia,
si yo y la mía y en general todas las familias de
todos los hogares, de todos los niveles socioeconó-
micos, dejáramos de desperdiciar el 28 por ciento
de los productos alimentarios que compramos y
que tontamente tiramos a la basura, porque se nos
pasó la fecha de caducidad, porque el señor o la
señora no prueba la comida del día anterior, por-
que una futa o verdura esta menos “bonita” que
cuando la compramos, que por que quien nos
hizo el favor de cocinar los alimentos no tuvo la
sazón que nos agrada o bien por cualquier otra
causa, también podíamos acabar con la pobreza
alimentaria y evitar esas muertes.

Si bien es cierto que las políticas alimentarias
del país son responsabilidad del Gobierno, que la
producción y comercialización de alimentos es
responsabilidad del sector privado; también es cier-
to que la responsabilidad social de un consumo

responsable y utilización de los recursos que con
arduo trabajo cada familia adquiera para satisfac-
ción de sus necesidades alimentarias recae en cada
uno de nosotros, que sin esos 158 kilos de comi -
da desperdiciada en promedio por cada mexicano
también podríamos hacer la diferencia y no solo
abatir, sino acabar con el hambre.

Hagamos del nuestro, un país mejor, más justo,
más equitativo, menos dispar.
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En los últimos años la influencia sociocultural asocia-
da a la belleza ha experimentado cada vez un mayor impacto. Si
bien hace unos años la presión en torno a cánones y estereotipos de
delgadez, promovidos por la televisión y revistas eran los imperan-
tes, en la actualidad con la revolución de las redes sociales, esta
influencia cobra una mayor huella en la sociedad. 

Hoy en día no basta con ver un maniquí de cuerpo perfecto
en las tiendas, porque también se encuentra en las redes sociales
y en el constante bombardeo al que se exponen los usuarios que

Hoy en día no basta con ver un maniquí de cuerpo perfecto en las

tiendas, porque también se encuentra en las redes sociales y en el

constante bombardeo al que se exponen los usuarios que reciben

imágenes de cuerpos considerados socialmente perfectos y que lle-

nan de insatisfacción e impotencia a muchos espectadores. En este

sentido, los cuerpos delgados, musculosos y trabajados se han con-

vertido en un indicador artificial de salud, que ha sabido enmasca-

rar muchos problemas psicológicos y alimenticios de quienes son

vulnerables a estos ideales.
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reciben imágenes de cuerpos considerados social-
mente perfectos y que llenan de insatisfacción e
impotencia a muchos espectadores. En este senti-
do, los cuerpos delgados, musculosos y trabajados
se han convertido en un indicador artificial de sa -
lud, que ha sabido enmascarar muchos problemas
psicológicos y alimenticios de quienes son vulne-
rables a estos ideales.

Estos cánones son característicos del aspecto
de un objeto o de una persona que la sociedad
percibe y valora como bellos o atractivos; sin

embargo, los rasgos físicos que son considerados
perfectos han variado con el tiempo y se han
adaptado a las características de la sociedad y
circunstancias que se viven. De este modo, han
surgido distintas tendencias que han influido en
la apariencia de las personas, sobre todo en la
de las mujeres. Desde luego que este patrón de
belleza establecido influye en la manera de ves-
tir o ha podido repercutir en lo que se come y
en cuánto deporte se debe realizar. Es importan-
te resaltar que los estándares de belleza no

rompan filas ● número 16920



solo definen la estética ideal del cuerpo, sino tam-
bién de la ropa y del maquillaje. De este modo
afectan en mayor o menor medida en la vida de
las personas.

El problema de estos patrones o estándares de
belleza es que son inalcanzables y no permiten
que nadie nunca esté conforme, puesto que siem-
pre se podrá mejorar o perfeccionar.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y LA PUBLICIDAD

En nuestra sociedad marcada por la información,
el consumo y la imagen como la actual, se conoce el
poder que tienen los medios de comunicación y su
importancia en la construcción social de la imagen
de las personas, así como en la percepción que
esta tiene de la belleza y de su propio cuerpo.

Estudios han demostrado que la imagen cor -
poral, la autoestima y los patrones de alimentación
se ven afectados negativamente por lo que se ve y se
escucha en los medios, pues las revistas, los anun-
cios de televisión, las películas, son los que mues-
tran estos ideales de belleza.

Por ejemplo, la mayoría de las revistas para
mujeres y también las orientadas para hombres
insisten en que las personas deben centrarse en
sus atributos físicos, es decir, la forma del cuerpo,
el tono muscular, el cabello, el maquillaje, la ropa
para encontrar la felicidad, y rara vez mencionan
la importancia de ser inteligente, sofisticado, diver -
tido y/o poseer otros atributos positivos que nada
tienen que ver con el físico y son las per sonas con
sobrepeso las que mayormente experimentan una
importante presión social, incluyendo burlas por
de su peso y discriminación.

Estar delgada es uno de los cánones de belleza
de la mujer actual, la que además exige un cuerpo
firme, joven y sin celulitis. Esta conexión es muy
grave ya que una imagen corporal baja puede con-
ducir a trastornos de la alimentación como la ano-
rexia o la bulimia que pueden provocar la muerte.
En Estados Unidos mueren cada año más o menos
1000 mujeres debido a trastornos alimentarios, los
que constituyen la segunda tasa de mortalidad
relacionada con trastornos psicológicos. Una
muestra clara de que la exposición de las personas
a las imágenes de los medios de comunicación
afecta profundamente la percepción de la imagen
corporal.

La influencia de los medios de comunicación y
de la publicidad, apoyada en el poder de la ima-
gen y el lenguaje a través del discurso mediático,
está presente en los detalles más insignificantes de
nuestra vida cotidiana. Así, las marcas de ropa, los
productos de belleza, las marcas de coches, las
bebidas e incluso la mujer a la que uno le gustaría
parecerse proceden de la televisión, de las revistas
y las películas; en definitiva, vienen de la publici-
dad. Los mensajes publicitarios condicionan hábi-
tos e imponen modelos de actuación a través de
las imágenes que venden. Este es el fin de la publi-
cidad y, al mismo tiempo que venden el producto
anunciado, transmiten así los estereotipos. 

La mujer es la principal destinataria de estos
mensaje. Hoy en día el discurso publicitario está
ligado a la belleza, el mensaje, dirigido a todas
las mujeres sin distinción de clase o edad, nos
hace identificar el consumo de una enorme gama
de productos (ropa, alimentos, cosméticos, artí-
culos deportivos, productos médicos y farmacéu-
ticos, etcétera). Así se crea una belleza mal
entendida, donde los medios aprovechan para
bombardear a las personas con productos, dietas
milagrosas y técnicas de adelgazamiento, las cua-
les no tienen la eficacia que anuncian y obligan a
las mujeres a adquirirlas para obtener un cuerpo
perfecto.  

De igual forma, la juventud es uno de los pre-
supuestos del modelo de belleza que aparece en
los medios de comunicación. Las mujeres maduras
tan solo aparecen en anuncios de compañías de
seguros, compañías médicas o productos financie-
ros. La juventud está especialmente presente en
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los anuncios de productos de belleza destinados a
las mujeres mayores. Llama la atención un anun-
cio de crema facial que, con la cara de una chica
joven, explica cómo dicho cosmético combate los
signos del envejecimiento, la flacidez, las arrugas,
bolsas y manchas. 

Los medios de comunicación transmiten distin-
tas imágenes de cómo debe lucir una persona,
haciendo especial incidencia en la “perfección” en
todas sus facetas. Como consecuencia, las perso-
nas se exigen y se les hace sentir la obligación de
parecer jóvenes, ser “bellos” y tener cuerpos com-
pletamente delgados o musculosos en el caso de
los hombres. No cabe duda, que la cultura de la
belleza está reforzada sin duda por los medios de
comunicación.

REDES SOCIALES

Nos encontramos actualmente en la era de la tec-
nología, donde los aparatos multimedia están en
pleno auge, especialmente estos últimos años con
el crecimiento masivo de las redes sociales. Por
ello, es por lo que estos cánones de belleza están
fuertemente arraigados en adolescentes y adultos
jóvenes, los cuales se encuentran más presentes en
las redes. 

En los últimos años ha habido un crecimiento
en operaciones de cirugía estética que tienen su
origen en las famosas selfies. Este fenómeno se
debe a que en las selfies, uno se observa durante
más tiempo sus rasgos faciales y así se provoca que
se encuentre un mayor número de defectos que se
desearía cambiar. Por otra parte, los conocidos fil-
tros que se utilizan también empujan hacia los
retoques estéticos, ya que mejoran el rostro con-
virtiendo más fina la cara, más carnosos nuestros
labios, más grandes los ojos, etcétera, haciendo así
que las personas acudan incluso a los centros de
estética con esas fotos en las que aparecen tal y
como les gustaría ser. 

Así, la búsqueda del físico perfecto preocupa
más a las mujeres que a hombres, dado que el 80
por ciento de operaciones estéticas les pertenecen
a mujeres. A pesar de ello, también el número de
operaciones estéticas de hombres ha aumentado,
lo que demuestra que la imagen nos preocupa
cada vez más a todos.

Sin embargo, los cánones de belleza también
influyen en la manera en que una persona se viste:
más que una forma de vestir se trata de una mane-
ra de mostrar al mundo cómo eres o incluso qué
ideales representas. 

Los cánones de belleza impuestos a la moda
siempre han existido y siempre han sido seguidos
por la mayoría de masas. En la actualidad, se ha
pasado a identificar la forma de vestir con unos
ideales o con un estilo de vida, a que la gente se
vista en función de las modas que marcan como
correctas tanto los medios de comunicación co -
mo las redes sociales.

Así es como ha nacido en los últimos años una
nueva profesión a través de las redes sociales, los
influencers. Los influencers son personas que tie-
nen una enorme influencia sobre sus seguidores
en las redes sociales. Ellos marcan lo que es ten-
dencia y lo que no, son los iniciadores de las
modas. Estas personas viven para la ropa y gastan
grandes cifras de dinero en ella y, como conse-
cuencia, hacen que sus seguidores gasten enormes
cantidades de dinero. Todo esto fuerza a una
mayoría de jóvenes a que sigan determinadas ten-
dencias, obligándolos a consumir los últimos pro-
ductos del mercado.

¿QUÉ OBSESIÓN PUEDEN CAUSAR
LOS CÁNONES DE BELLEZA
EN LAS PERSONAS?

Trastornos alimenticios

La anorexia es una enfermedad cada vez más pre-
sente en la sociedad. El rol que cumplen los
medios de comunicación en la difusión de ideales
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El problema de estos patrones

o estándares de belleza es que son

inalcanzables y no permiten que nadie

nunca esté conforme



rompan filas ● número 169 23

de belleza, tanto como prácticas culturales que
marcan ciertos patrones relacionados al comporta-
miento social y a los estándares de belleza, juegan
un papel importante en la manifestación de la
anorexia. La persona que padece este trastorno,
tiene una enorme necesidad de adelgazar, provo-
cada por un miedo a la obesidad, por lo que si -
guen una dieta muy severa, y en muchos casos
esta enfermedad provoca la muerte. Si bien las más
afectadas por la anorexia nerviosa son las mujeres
y la mayoría de los enfermos de vigorexia suelen

ser hombres, el número de casos en ambos sexos
aumenta exponencialmente y la edad de personas
afectadas se amplía de forma alarmante.

Por otra parte, también se encuentra la bulimia
nerviosa, otro trastorno alimenticio ocasionado por
los mismos cánones de belleza. La bulimia nervio-
sa es un trastorno caracterizado por los atracones
y el autoprovocamiento de vómito. De ahí que la
persona comience a sentir una gran necesidad
de ingerir alimentos y sin autocontrol. Después de
esos atracones, el sujeto es invadido por senti-
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mientos negativos de culpa que intenta subsanar
mediante el vómito inducido.

El papel de la delgadez en la sociedad ha evolu -
cionado y se ha modificado a través de la historia.
Siempre ha ido de la mano con la moda, y de las
clases sociales que plasman los estereotipos de la so -
ciedad perfecta, donde la influencia de los medios
de comunicación y publicidad y la propia necesi-
dad de integración social, son regularmente facto-
res que predisponen a la persona a sufrir este tipo
de trastornos. 

La etapa de la adolescencia es una de las más
afectadas, pues la autoestima tiene una mayor
inestabilidad en ellos y no siempre cuenta con la
aceptación social: pero cualquiera puede ser
vulnerable.

Sin embargo, en los últimos años varias cam -
pañas de marcas de alta costura han intentado
acabar con estos cánones de belleza, incorporan-
do cuerpos diferentes y realistas. De ahí nace el
“Body Positive”, como respuesta a la gordofobia.
Es un movimiento que alienta a las personas a



amar sus cuerpos y establece que ser delgado
o tener kilos de más no determina lo saludables o
bellos que son.

De hecho, marcas e influencers han comen -
zado a seguir esta tendencia, han dejado de lado
el photoshop, para mostrar personas más huma-
nas y reales, a través de fotografías sin retoques;
enseñan sus “defectos” físicos y comparten sus
experiencias con los trastornos alimenticios o la
depresión.

La autoestima y el amor propio son importan-
tes para desafiar cánones de belleza que no dicen
nada de quienes somos y de lo que realmente es
atractivo.

CONCLUSIÓN 

El cuerpo de cada persona es diferente y tratar de
hacerla asumir un canon como forma exclusiva
de belleza, favorece el rechazo de las característi-
cas propias. Las imágenes que venden a la socie-
dad como canon no son siquiera reflejo de cómo
es en realidad el cuerpo de las personas, sino el
resultado de cientos de retoques fotográficos con
los que nadie podría encajar de forma natural. Sin
embargo, consiguen que, en lugar de que uno dis -
frute y se acepte como es, se desvía intentando
mo dificar todo aquello que se salga de la norma,
avergonzado de su forma física y ocasionando
inseguridad y auto-odio de muy difícil solución.

Por  ú l t imo,  hacen creer  que es te  canon
impuesto es el único verdadero, cuando no es
más que otra arma del capitalismo más agresivo,
el cual afecta a todos y todas en mayor o menor

medida. Ahora no solo debe comprar la ropa que
publicitan, sino que además se gasta dinero en
gimnasios, dietistas, cremas milagrosas y produc-
tos light para que las personas se sientan “bien”
consigo mismas, causando graves estragos en la
autoestima y en la salud. Es fundamental aprender
a aceptarse tal y como uno es, no rechazar el
hecho de cuidarse uno mismo mediante alimenta-
ción variada y natural, además de hacer actividad
física y luchar para no convertirse en esclavos de
los cánones de belleza.
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Aprender

a emprender

implica desarrollar

las iniciativas,

fortalecer la toma

de decisiones, la

capacidad de asumir

riesgos y del liderazgo

para  la conducción

activa de ideas

y proyectos

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia de la hu -
manidad se han hecho inventos que se
han convertido en un hito por el impacto
que han dejado en la sociedad y en nues-
tras vidas, algunos con mayor trascen-
dencia que otros.

La palabra invento viene del latín
inventum y significa hallar o descubrir
algo nuevo o desconocido1. Los inventos
pueden basarse en ideas previas u obje-

tos ya existentes que con innovaciones
se convierten en productos inéditos. Si el
invento es totalmente original representa
mayor valía para el conocimiento y utili-
zación humanas.

Este proceso de invención2 implica el
nacimiento de una nueva herramienta,
avance o recurso que se cimienta en una
propuesta transformadora que optimiza
las actividades de la vida diaria.

Algunos de los inventos fundamen -
tales en la historia son3: El fuego, la
rueda, la pólvora, el foco, la máquina de
vapor, la imprenta, el avión, los antibió -
ticos, la computadora, el teléfono y el
internet. Algunos de ellos han dado apor-
tes significativos a la energía, a la indus-
tria, a las comunicaciones y a la salud.

Debido a su importancia, se ha in -
corporado la invención a la educación
enmarcada en el emprendimiento. Es
res de la educación, señalados por Jacques
Delors, en un informe de la UNESCO, a
saber: aprender a ser, aprender a cono-
cer, aprender a hacer y aprender a convi-
vir; ahora, se considera un quinto pilar:
aprender a emprender.   

Este pilar4 surge de la realidad carac-
terizada por un mercado en donde se
limitan los talentos. Se da cuando la eco-
nomía de ciertos países se centra en tra-
bajos rutinarios, pocos creativos o con

La escuela debe lograr empoderar a los estudiantes para que sean capaces de

crear, de inventar, que sepan que pueden hacerlo y dejar así una huella evidente

en el mundo. De esta manera, se vuelve necesario, formar y desarrollar la autoes-

tima y enseñar a los niños, jóvenes o adultos a superar el temor al fracaso, apren-

diendo de los errores como una práctica cotidiana que suele ocurrir más en el

ámbito de las ciencias.
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suele ocurrir más en el ámbito de las
ciencias.

Aprender a emprender5 impl ica
desarrollar las iniciativas, fortalecer la
toma de decisiones, la capacidad de
asumir riesgos y del liderazgo para la
conducción activa de ideas y proyec-
tos, y así mirar el futuro con capacidad
de formular estrategias de innovación,
en donde las ideas se convierten en
inventos o proyectos, y los proyectos,

escasez de oportunidades laborales. 
Por ello, la escuela debe lograr empo-

derar a los estudiantes para que sean
capaces de crear, de inventar, que se -
pan que pueden hacerlo y dejar así una
huella evidente en el mundo. De esta
manera, se vuelve necesario, formar y
desarrollar la autoestima y enseñar a los
niños, jóvenes o adultos a superar el
temor al fracaso, aprendiendo de los
errores como una práctica cotidiana que

5. Ibid.
6. FOURNIER Ramos, José
Guillermo. “Aprender a em -
prender”. Expansión. México.
2022. 
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mico
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo responsable
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alizanzas para lograr los objetivos.

IMPORTANCIA 

La rapidez de los avances tecnológicos9

ha sido tal, que ha hecho obsoleto el sis-
tema educativo y esta iniciativa de
Educación para la Invención responde a
dichas necesidades.

Con imaginación y creatividad, los
inventores han hecho contribuciones sig-
nificativas al mundo a lo largo de la his-
toria.

ANTECEDENTES

Invention Education es una nueva pro-
puesta que surge en 2017 en una con-
vención que organizó la Fundación de
Lemelson10 con el MIT. Dicha funda-
ción11 es pionera en apoyar y promover
la invención y la innovación en produc-
tos, procesos y dispositivos físicos.

En 2018 se documentó y mostró este
paradigma en grupos integrados por pro-
fesionales, inversionistas, inventores y
actores políticos, educadores, líderes
empresariales, investigadores en educa-
ción, organizaciones no gubernamenta-
les y la comunidad filantrópica.

En 2019, se publicó el Marco de Re -
ferencia.

ELEMENTOS ESENCIALES

La invención no se limita a un contexto
en específico, por el contrario, puede en -
globar distintas disciplinas, enfoques y
temas, según la experiencia humana.

en negocios.  
Si la creatividad es el proceso por el

cual se generan ideas originales de valor,
el emprendimiento6 es la capacidad de
inventar o iniciar proyectos novedosos.
Por ello, el mundo contemporáneo preci-
sa de personas creativas que imaginen
alternativas de futuro, pero, sobre todo,
de emprendedores que transformen su
entorno.   

Por lo tanto, a continuación, hablare-
mos del concepto de Educación para la
invención, su importancia, sus antece-
dentes, sus elementos esenciales, las
características de un inventor, sus princi-
pios y cerraremos con reflexiones.  

DEFINICIÓN

“Invention Education7 o Educación para
la Invención representa un nuevo para-
digma en educación. Fomenta la identifi-
cación de problemas, la experimentación,
la colaboración, el pensamiento crítico
y la motivación a través de crear o cons-
truir, para inspirar y equipar a los alum-
nos en la resolución de retos del mundo
real y prepararlos para un futuro en cons -
tante cambio.”

Con esta tendencia tan reciente,
visualizada como una proyección a
mediano y largo plazo podemos promo-
ver, de cierta manera el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible8

(ODS) enmarcados en la Agenda de
2030, por la ONU, desde las problemáti-
cas mundiales. Tenemos así un enfoque
mayor y un impacto más fuerte al surgir
de estas necesidades apremiantes. Los
17 ODS son:
1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energía asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento econó-

E l mundo

contemporáneo

precisa de personas

creativas que

imaginen alternativas

de futuro, pero,

sobre todo, de

emprendedores

que transformen

su entorno
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7. COY, Andrew. A Framework
for Invention Education. The
Lemelson Foundation, Inven -
ted, United States, 2020, pp 2,
3 y 5. 
8. Idid. pp 3.
9. Ibid. pp 2.
10. Ibid. pp 1.
11. Fundación Lemelson. Perú,
2022. 
12. COY, Andrew. op. cit.  pp 8-
16.
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entender diferentes perspectivas,
necesidades y retos de otros.

2) Creatividad: Habilidad para integrar
cosas de manera novedosa generan-
do un potencial inexplorado.

3) Curiosidad: Estar atento a problemas,
oportunidades y soluciones.

4) Resiliencia: Aceptar el fracaso como
una oportunidad de aprendizaje.
Habilidad para trabajar con una
recompensa a largo plazo y mostrar
actitud crítica al trabajo propio.

5) Calcular la toma de riesgos: Optimi -
zación de la energía, atreviéndose a
enfrentar retos o riesgos.

6) Pasión: Entrega y compromiso.
7) Generación de recursos: Habilidad en

el manejo y adquisición de materiales.
8) Tolerancia a la ambigüedad y com-

plejidad: Sentirse cómodo trabajando
fuera del margen de lo establecido, lo
que implica voluntad para trabajar
con problemas complejos.

PRINCIPIOS

Los seis principios14 fundamentales son:
1) Contexto. Consiste en el análisis y

evaluación de un entorno que permi-
ta el desarrollo de Invention Educa -
tion considerando:
• Descripción del contexto histórico

de las filosofías e iniciativas edu-
cativas que lo apoyen

• Necesidades específicas de grupos
y edades con las que se trabaja

• Reconocer poblaciones vulne-
rables

• Utilizar herramientas validadas de
medición.

La medida del éxito no es la inven-
ción, sino el aprendizaje como resultado
del proceso continuo creativo que nos
lleva a esa invención.
2) Empatía. Identificación de un proble-

ma del mundo real considerando las
necesidades del otro, con base en:
• Resolver CON la comunidad, NO

Para aproximarnos a este paradigma, es
necesario enlistar las siguientes ideas o
elementos esenciales12:
• Enfoque pedagógico
• Interdisciplinariedad
• Identificación de problemas
• Empatía
• Pensamiento computacional
• Resolución de problemas de manera

colaborativa
• Soluciones novedosas
• Proceso de invención en la enseñanza

y el aprendizaje
• Colaboración
• Investigación
• Acceso a recursos especializados
• Aprendizaje continuo
• Aprendizaje autodirigido
• Prototipado
• Experiencia y retroalimentación de

los usuarios
• Mentalidad de inventor y creador

(maker)
• Proceso iterativo
• Emprendimiento
• Cultura de la Propiedad intelectual
• Protección a los inventos (Patentes)
• Comunidad involucrada
• Evaluación de lanzamiento de pro-

ducto
• Sustentabilidad
• Pensamiento de diseño (Design thin-

king)
• Diseño centrado en la persona
• Enfoque de equipos
• Reactivo
• STEAM
• Prácticas creativas
• Socialmente incluyentes
• Conscientes del medio ambiente
• Ciudadanos del mundo. 

CARACTERÍSTICAS
DE UN INVENTOR

Para ser un inventor se necesitan las si -
guientes disposiciones o características13: 
1) Empatía: Capacidad de escuchar y

13. COY, Andrew. op. cit. pp 3.
14. COY, Andrew. A Frame -
work for Invention Education.
The Lemelson Foundation,
Invented, United States, 2020,
pp 7.
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PARA la comunidad.
• Se enfoca en detectar la mayor

cantidad posible de problemas
reales.

• La invención debe estar basada
en la resolución de alguna de
estas problemáticas.

• Utilizar las mejores prácticas para
la identificación de problemas.

• Crear una red de expertos.
3) Resolución de problemas. La inven-

ción requiere de la creación de algo
específico y novedoso, por ello la
importancia de la creación de prototi-
pos, que deben sustentarse en:
• Crear un plan de apoyo para el

alumno en su resolución de pro-
blemas.

• Apoyar al alumno en el proceso de
fabricación del prototipo, conside-
rando protocolos de seguridad.

• Aplicar e integrar distintas áreas
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mejoramiento continuo.
5) Proceso iterativo. Proceso de pruebas

del prototipo buscando la retroali-
mentación del usuario y la documen-
tación de hallazgos para regresar al
prototipo y ver qué mejoras se pue-
den hacer. Tomar en cuenta mejores
prácticas para pruebas en humanos y
animales. El inventor debe ser capaz
de describir y demostrar su trabajo a
una audiencia. Se sugiere considerar

del conocimiento para la resolu-
ción del problema.

4) Aprendizaje continuo. Basado en el
acceso continuo a diferentes fuentes
de aprendizaje (red de expertos,
mentores, etcétera) con el espacio y
el tiempo para que el alumno pueda
de manera activa desarrollar sus
conocimientos y habilidades. Para
ello, es preciso generar la reflexión
para fomentar la autoevaluación y el

Debido a su

importancia, se

ha incorporado

la invención a la

educación enmarcada

en el emprendimiento
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E l emprendimiento

es el vehículo para

que una idea llegue

a una mayor cantidad

de personas

el legado histórico de los inventores
del pasado y los modernos y buscar
la oportunidad para conocer algún
inventor de su comunidad local, así
fomentar eventos para dar a conocer
estos proyectos.

6) Innovación sustentable. El emprendi-
miento es el vehículo para que una
idea llegue a una mayor cantidad de
personas. Por lo tanto, es indispensa-
ble abordar el estudio o evaluación de
mercado, la propiedad intelectual
(patentes, marcas registradas, marca
comercial, secretos comerciales y
derechos de autor), así como el
impacto económico y ambiental en la
planeación de la sustentabilidad, 

REFLEXIONES FINALES

El mundo de hoy es cada vez más com-
petitivo y exige un alto nivel de perfec-
ción al desempeñarnos. Por eso, como
educadores, formamos a nuestros hijos
y/o alumnos para la excelencia. La forta-
leza de esto es sacar lo mejor de ellos, lo
que es sumamente valioso; sin embargo,
a la par, hay que formarlos en aprender a
perder, a frustrarse, porque en la vida no
siempre se gana y porque de los errores
pueden surgir situaciones inesperadas de
gran valía, como en inventos que han
sucedido en ciencia y en concreto en la
medicina. Por ello debemos ayudarles a
nuestros educandos a ver más allá cuan-
do fallamos, porque podemos descubrir
todo un camino por andar.

Con la educación en la invención
colocamos una semilla en nuestros estu-
diantes para que sean capaces de inven-
tar y de dejar una huella de avances en
nuestra sociedad.

Conocemos a grandes innovadores o
inventores que son un ícono en nuestra
sociedad: Thomas Alva Edison, Louis

Pasteur, Steve Jobs, Bill Gates… visio -
narios que con ingenio han roto pa -
radigmas. Pero cualquiera puede ser
emprendedor15 si tiene la voluntad
para concretarlo, independientemente
del intelecto y del dinero. Hay mucho
talento en la sociedad, aunque necesi -
tamos promoverlo en las escuelas, para
descubrirlo, apoyarlo, explotarlo y en cau -
zarlo a los inventos y, así, al empren -
di miento.
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Escuela para familias

CRECIENDO
J U N T O S  por  Yur id ia  Sánchez Azcona*

Una relación sólida entre padres e hijos hace una
gran diferencia en la educación de los niños y los
adolescentes que comienzan a explorar el mundo
y buscan respuestas a las preguntas difíciles para
ellos.

Las relaciones familiares a menudo son com -
plicadas por lo que a veces surgen peleas o de -
sacuerdos y, en realidad, no pasa nada, pero eso
significa que los padres deben idear diferentes
maneras de mantenerse en contacto con sus hijos
y de crecer juntos. De esa forma, cuando surjan
los problemas será más factible que sus hijos recu-
rran a ellos, lo que evitará que se involucren en
actividades peligrosas.

A continuación, algunas recomendaciones que
lo podrán ayudar a mantenerse en contacto con
sus hijos menores y adolescentes:

Escúchelos
Escucharlos es una de las tareas más importantes
que los padres pueden llevar a cabo para acercar-
se a sus hijos; sin embargo, a veces no es fácil
hacerlo. Nuestra preocupación por ellos nos
empuja a interrumpirlos o a aconsejarlos demasia-
do pronto. A veces nuestra ansiedad nos hace pre-
guntar demasiado, en lugar de dejarlos que se
expresen en el momento adecuado.

Los niños tampoco se comunican con palabras
todo el tiempo. Frecuentemente se comunican a
través de sus acciones, sus juegos y exteriorizando
sus emociones. Los jóvenes necesitan que los
escuchemos de cualquier forma que se expresen.

Valorar a los hijos
Los niños necesitan sentirse valorados. Necesitan
que constantemente se les recuerde que se com-
portan bien, que son buenos, que nos importan,
que estamos muy felices de que sean nuestros
hijos. Hasta el adolescente más indiferente agrade-
ce los cumplidos. A veces, un halago de sus padres
es lo único bueno que el adolescente escuchará
durante el día. La simple frase “Tengo tanta suerte
de que seas mi hija” basta para convertir a un ado-
lescente  malhumorado y solitario en uno feliz.

Juegue con sus hijos
El juego es una excelente manera de conectarse
con ellos. A los niños les encanta jugar con sus
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padres. El juego será muy diferente dependiendo
de las edades, pero siempre ayuda a fortalecer
la confianza de ellos hacia sus padres. Ya sea un
juego de lanzamiento de pelota o de cartas, un jue -
go más rudo, un juego de muñecas o la simple
lectura compartida de un libro, a todos les gusta
acercarse a sus padres por medio del juego.

Establecer un tiempo de calidad
a solas con ellos
Los padres estamos ocupados. Nunca tenemos
el tiempo suficiente para dedicarles a nuestros hi -
jos. Constantemente sufrimos interrupciones y
dis t racciones.  Una excelente forma de crear
vínculos es establecer un tiempo de calidad con
nuestros hijos, asegurándonos de que no habrá
interrupciones.

Todo esto podemos hacerlo dedicándoles desde
diez minutos hasta una hora por semana a nues-
tros hijos: Dedicarle un tiempo sin interrupciones
con actividades que les gusten.

Seguirles el juego
Aunque no nos gusten las actividades propuestas
por los niños, debemos intentar no negarnos a
jugar con ellos. Por ejemplo, tal vez no nos gusten
los video juegos; sin embargo, debemos tratar de
jugarlo si es lo que nuestros hijos prefieren hacer
durante el tiempo compartido.

Ayudarlos a expresar sus emociones
Los niños tienen emociones al igual que el resto de
nosotros; es saludable que expresen sus emocio-

nes. Cuanto más se expresen más cerca se sentirán
de sus padres y más felices serán.

Los hijos demostrarán sus emociones en el
momento menos esperado. A veces se enojarán
después de un día divertido. O tal vez demos -
trarán sus emociones después de un momento
especial de acercamiento con sus padres. Si eso
sucede, está bien. Significa que se sienten lo sufi-
cientemente seguros como para demostrar por
qué están enojados.

Las emociones no siempre son tristes. A veces
un adolescente necesita de una buena carcajada
para contar lo que le pasa. Un buen llanto puede
muchas veces mejorar un estado de enojo.

Pero, ¿cómo enfrentar el enojo? Recordemos
que debajo de esa furia hay un adolescente asus-
tado y solitario. Si nos acercamos a un adolescen-
te enojado, en lugar de enviarlo a su cuarto, tal
vez él se sincere y nos cuente lo asustado que está.

Ser afectuoso y demostrarles cuanto
se les ama
Para los niños, las demostraciones de afecto y
amor son muy importantes. Como padres, a veces
nos olvidamos de demostrarles a nuestros hijos
cuánto los amamos. Sin embargo, los niños nece-
sitan sentir nuestro amor a diario. Es muy probable
que rechacen nuestras demostraciones de afecto,
pero eso no significa que no les gusten.

El estrés de la vida diaria separa a los padres de
sus hijos y dificulta las relaciones. Las palabras
dichas con enojo pueden distanciarnos temporal-
mente y hacernos olvidar cuánto nos amamos.

Cuando esto suceda, no debemos olvidar que
nuestros hijos esperan que nosotros nos rencontre-
mos con ellos. Lo necesitan. Siempre se pueden
restablecer los vínculos con ellos. Puede ser com-
plicado pero es factible.

Recuerde estas son solamente algunas reco-
mendaciones, usted puede tener otras más, tan-
tas como sus hijos le inspiren y su creatividad le
permita.

NOTAS

1. Axner, Marya. Recuperado en: https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-

contenidos/implementar/proveer-informacion-y-destacar-

Ehabilidades/ayudando-a-los-padres/principal.
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