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E l 31 del mes de marzo pasado, culminó su período como presidente

del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdova Vianello, quien

durante su presidencia tuvo que lidiar, sobre todo en los últimos cuatro de

estos  años,  contra  la  ava lancha de pres iones que desde la  pres idencia

de la República le enviaban para evitar el que hiciera prevalecer las nor-

mas constitucionales, sobre todo, en aquellos casos en que se enfrentaba a

de cisiones del propio Presidente López Obrador y que el INE consideraba

fuera de la Ley.
En múltiples ocasiones nuestro actual presidente ha expresado que, si

la Ley vigente le impide imponer su decisión personal, en asuntos políticos
nacionales basada su decisión no en las normas jurídicas sino en su propia
concepción subjetiva en lo que para él es lo justo. Este concepto tan per-
sonal debe prevalecer sobre la propia Norma Jurídica vigente.

Aplicar este concepto tan subjetivo y autoritario de lo que es la justicia
derrumba el orden jurídico constitucional.

El extraordinario jurista austriaco del siglo pasado Hans Kelsen, escribió
en su libro ¿Qué es la justicia?: “Si hay algo que la historia del conocimien-
to humano puede enseñarnos, es la inutilidad de los intentos de encontrar
por medios racionales una norma de conducta justa que tenga validez
absoluta, es decir, una norma que excluya la posibilidad de considerar
como justa la conducta opuesta. Si hay algo que podemos comprender de
la experiencia espir i tual  del  pasado, es que la razón humana solo pue -
de concebir valores relativos, esto es que el juicio con el que juzgamos
algo como justo no puede pretender jamás excluir  la  posibi l idad de un
juicio de valor opuesto. La justicia absoluta es un ideal irracional”1.

Para superar el subjetivismo anteriormente descrito, la sociedad debe
crear un orden normativo vigente, esto es el origen de las Constituciones
políticas de cualquier país que se considere democrático.

Hay que crear leyes que rijan para todos los ciudadanos de ese país y
por tanto su cumplimiento es ineludible, del ciudadano más modesto de
esa sociedad a sus autoridades políticas de mayor rango, nadie debe poder
evitar el cumplimiento del orden normativo jurídico vigente de su socie-
dad. La propia constitución política de cada país establece las soluciones
normativas posibles ante los diferentes conflictos que se pudieran presen-
tar en dicha sociedad. Como lo expresaba el brillante filósofo español,
refugiado en México Luis Recaséns Siches: “El orden normativo no ha naci-
do en la vida humana por virtud de pedir culto u homenaje a la idea de
justicia, sino para colmar una ineludible urgencia de certeza y seguridad
en la vida social2.

1. KELSEN, Hans. ¿Qué es la justicia? Publicado en: Lecturas de sociología. Jorge Sánchez
Azcona. UNAM. México, 1987. Pp. 127.

2. RECASÉNS Siches, Luis. Filosofía del derecho. Porrúa, México, 1981. Pp. 220 y ss.
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Hoy en día, STEAM es una tendencia educativa
que ha cobrado auge en varios países del mundo,
ya que resulta innovador y motivador combinar
las artes con la ciencia, la tecnología, la ingeniería
y las matemáticas; vinculando el pensamiento ló -
gico-científico con la creatividad y haciendo más
atractivas las ciencias para los estudiantes.

“HAZLO
COMO HOMBRE”
Ana Sofía RUIZ
ANTILLÓN

10

Este artículo es para entender el
rol que juega la masculinidad
en la educación de nuestros
hijos; entender desde la raíz có -
mo se construyen estos com -
partimientos, ya que, si no los
reconocemos, podemos condi-
cionar a nuestros hijos a una
vida infeliz, llena de expectati-
vas inalcanzables, poca afec -
tividad y aislamiento.

EDUCACIÓN CÍVICA
Benjamín Humberto
Yáñez Campero

3

La educación cívica debe ser el
conjunto de conocimientos que se
transforman en herramientas y estas
a su vez en conductas que enar -
bolan principalmente el respeto
irrestricto a la vida en la forma que
esta se manifieste, la defensa de
todos y cada uno de los derechos
humanos, y desde luego el sentido
de pertenencia y aceptación de
una familia, sociedad o país.

CRECIENDO
J U N T O S por Yuridia Sánchez Azcona

Escuela para familias

pág. 40
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EDUCACIÓN STEAM 
Gabriela MUÑOZ
REYNOSO

32

UNA NUEVA ERA:
LA ERA DIGITAL
Danna Itzel Martínez
Sotelo

22
La era digital ha venido para
quedarse definitivamente ya que
ha favorecido y transformado há -
bitos y servicios como los me -
dios de comunicación, la vida
laboral, sus dispositivos e inclu-
so la educación.



educación 
cívica

3rompan filas ● número 170

por  Benjamín Humberto YÁÑEZ CAMPERO*
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Si la pretensión es entender qué es y co -
mo para qué puede llegar a servirnos la educación
cívica, primeramente, tenemos que entender que cí -
vica es un simple adjetivo, que se utiliza para refe-
rirse a la conducta de una persona en el entorno
social y la forma de interactuar con el resto de la
sociedad. Por sus orígenes la palabra cívica deriva
del latín civĭcus, civis que significa ciudadano.

De aquí que podamos enmarcar todas las acti-
vidades donde participen los ciudadanos en su
carácter de integrantes de tal o cual sociedad, y
que describen de manera sucinta su “adecuado”
comportamiento ante los usos y costumbres de esa
sociedad en particular. En términos generales, tó -
picos como la violencia, discriminación o agresión
muestran irrespeto hacia los demás integrantes
de una sociedad, por lo que independientemente de
que cultura/sociedad estemos hablando existen va -
lores inherentes a la gran mayoría y han obtenido
tintes de universalidad, tales como depositar la
basura en su lugar, ceder el paso a los peatones,
entre otras tantas.

La educación cívica es considerada como el
hilo conductor de la educación general de los
jóvenes, en lo referente a la adquisición de valo-
res, el arte, la cultura, el valor de la familia, el res-
peto a los demás, el valor de los adultos mayores,
en fin, todas esas particularidades que según “la
abuela” hacen la diferencia “entre un hombre de
bien y uno de la calle”. Pero más allá de esta terri-
ble estigmatización, la conducta cívica está cen-
trada principalmente en el respeto y educación y
no en la humildad u opulencia de la cuna. Es, pues,
parte de un desarrollo personal que busca las con-
diciones sociales, que redunden en mejores seres

La educación cívica es considerada como el hilo

conductor de la educación general de los jóvenes,

en lo referente a la adquisición de valores, el arte,

la cultura, el valor de la familia, el respeto a los

demás, el valor de los adultos mayores, en fin,

todas esas particularidades que según “la abuela”

hacen la diferencia “entre un hombre de bien y

uno de la calle”. Pero más allá de esta terrible

estigmatización, la conducta cívica está centrada

principalmente en el respeto y educación y no en

la humildad u opulencia de la cuna.
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humanos, buenos ciudadanos y, por ende, en una
mejor sociedad y un mejor país.

Es justo aquí donde radica la importancia de la
educación cívica en México, ya que ella es la que
fija los parámetros de actuación correcta como
miembro de una sociedad, y nos pone en perspec-
tiva de la sociedad y del país que queremos.
Entonces la educación cívica debe ser el conjunto
de conocimientos que se transforman en herra-
mientas y estas a su vez en conductas que enarbo-
lan principalmente el respeto irrestricto a la vida

en la forma que esta se manifieste, la defensa de
todos y cada uno de los derechos humanos, y
desde luego el sentido de pertenencia y acepta-
ción de una familia, sociedad o país.

En una participación integradora que concien-
tice sus acciones y la manera que ellas repercuten
en menor o mayor forma en el todo; en la socie-
dad en su conjunto o hasta en la misma visión que
se tiene de México en el concierto internacional.
La educación cívica debe trasmitir no solo los valo-
res, sino principalmente las normas de convivencia

5

La educación cívica en México es la que fija los parámetros

de actuación correcta como miembro de una sociedad
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que rigen esa sociedad, ya sean de carácter políti-
co, cultural y social, también influenciadas o
determinadas por los usos y costumbres de cada
una de ellas como lo mencionamos.

La educación cívica es un medio propicio para
la formación de una ciudadanía libre, indepen-
diente, consciente y responsable de sus actos indi-
viduales y sus repercusiones colectivas.

Entonces, la educación cívica o retomada como
educación ciudadana, es un tema complicado, ya
que, a pesar de ser un elemento recurrente en to -
das las agendas políticas locales o internacionales,

ya que se puede analizar desde distintas ópticas,
como lo meramente político, pasando por lo filo-
sófico, lo psicológico, desde luego que por lo ético
y sin dejar atrás lo pedagógico, y relacionarse con
innumerables situaciones problemáticas de origen,
como son los índices de pobreza, el ingreso per
cápita, las condiciones socio-culturales, los niveles
de violencia o bien el propio desarrollo cultural y
educativo de la sociedad de referencia.

En la actualidad la educación cívica o ciuda-
dana, a decir de algunos autores, como el profe-
sor Didier Álvarez Zapata, “se ha relacionado con

rompan filas ● número 1706

La educación cívica debe trasmitir no solo los valores, sino principalmente

las normas de convivencia que rigen esa sociedad



los derechos humanos, la globalización y la de -
mocracia, pues en su tratamiento e implemen -
tación se ha comprometido con los procesos de
generación y fortalecimiento de las relaciones
sociales que los individuos establecen entre ellos
y con el Estado (expresado en sus diversas formas
de organización social), con lo jurídico (normas, de -
rechos, deberes, propiedad) y con la política (ma -
nifiesta en los organismos federales, estatales o
municipales)”1.

A la educación cívica la conforman principal-
mente cuatro grandes ejes:
• “Formación de valores. Creados por la huma-

nidad como producto de su historia: respeto y
aprecio por la dignidad humana, libertad, justi-
cia, solidaridad, tolerancia y honestidad. Este
contenido se experimenta en las formas de con -
vivencia y en el cumplimiento de los acuerdos
entre individuos libres. De ahí que requiere de
un tratamiento vivencial.

• Conocimiento y comprensión de los derechos
y los deberes. Normas que regulan la vida so -
cial, los derechos y obligaciones de las per -
sonas; desde el reconocimiento de la dualidad
derecho-deber como la base de las relaciones
sociales y de la permanencia de la sociedad.

• Conocimiento de las instituciones y de la
organización de la sociedad. Dirigido a inte-
grantes de la sociedad que promuevan el co -
nocimiento de aspectos teórico-conceptuales
sobre la relación del gobierno con la sociedad
civil y fortalezcan las capacidades estratégicas,
organizativas y operativas para el desarrollo de
las actividades de liderazgo y el análisis del tra-
bajo local y regional.

• Fortalecimiento de la identidad nacional.
Reconocimiento de una comunidad nacio -
nal caracterizada por la pluralidad, diversi-
dad cultural y social, pero que al mismo tiem-

po comparte rasgos y valores comunes que la
definen”2.
Estos grandes ejes se encuentran relacionados

íntimamente con dos objetivos primordiales, uno
meramente de carácter informativo, donde se plan -
tea hacer del conocimiento de los miembros de
una sociedad el arsenal de lineamientos jurídicos
que la rigen, así como los comportamientos so -
ciales válidos o aceptados, los derechos y las obli-
gaciones, las virtudes, la moral, los conceptos que
sobre el Derecho, Estado, familia, y otros ha yan
desarrollado y trasmitido.

El segundo objetivo que describe o se ancla
más bien en la Carta Magna, es decir, la ética y
hasta en los “modales y las buenas costumbres”,
que se ligan íntimamente con la construcción de
ciudadanía respetuosa del pacto social, el cual sus-
cribe de manera intangible por el simple hecho de
ser social y respetar el orden establecido.

Así pues, la meta de los padres, maestros y for-
madores en general, será contribuir en la medida
de lo posible y desde la trinchera que nos corres-
ponda, generar jóvenes con una clara visión,
entendimiento y aceptación de sus derechos y
obligaciones, en pleno ejercicio de su vinculación
activa y participativa en todos y cada uno de los
aspectos de una vida social.

Ser un joven ciudadano significa haber recibido,
hacer suyos y poner en práctica valores, herramien -
tas convertidas en acciones tolerantes, libertado-
ras, plurales, respetuosas ý participativas, en plena
concordancia con su realidad actual, la de su en -
torno y las de la vorágine de mundo actual y su
incesante movilidad.

Esta titánica tarea empieza no solo desde la
casa, la familia y primer círculo; empieza realmen-
te en el momento que inicia la educación estruc-
turada de un niño, desde las escuelas públicas o
privadas a las que tengan acceso, donde se desa-
rrolla el sentido de individualidad colectiva; ahí
es donde se inculca el sentido de pertenencia, es
donde debemos recibir o trasmitir, según el caso,
el conocimiento de nuestros derechos y a su vez
de nuestras obligaciones para y con el colectivo;

rompan filas ● número 170 7

La educación cívica es un medio propicio para la formación de una ciudadanía libre,

independiente, consciente y responsable de sus actos individuales

y sus repercusiones colectivas

1. ÁLVAREZ Zapata, Didier. Exploración de las relaciones
entre lectura, formación ciudadana y cultura política. Una
aplicación a las propuestas de formación ciudadana de la
escuela de animación juvenil. GE Naranjo. Medellín, 2003.

2. Op. Cit.
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donde debemos de reconocer la pluralidad igua -
litaria de todos los miembros de la colectividad; es
donde se cimientan los valores, principios y hasta
las tra diciones de ese grupo al que pertenece-
mos; es donde debemos desarrollar la aceptación
y res peto por la pluralidad, no importa el tema
que se trate –preferencias, credo, filosofía, color,
raza, pensamientos, ideología, cultura, tradicio-
nes, etcé tera. Ahí inicia el ejercicio de nuestros
derechos en concordancia con el cumplimiento de
nuestras obligaciones.

Ahí, justo ahí, es donde nace y se desarrolla la
educación cívica-ciudadana. Justo en ese primer
contacto con la educación estructurada, es donde
nace el ciudadano responsable consigo mismo,
con su entorno y con la sociedad en su conjunto.

Es ahí donde se forjan los ciudadanos respetuo-
sos, libres e independientes, que ven a sus seme-
jantes como símiles, que los ven a los ojos y no por
arriba del hombro o agachando o alzando la cabe-
za para conectar con ellos. Justo en las escuelas es
donde se deben de trasmitir y perpetuar el respe-
to por los demás, sus pensamientos, propiedades,
creencia, etcétera. En la escuela es donde se for-
jan los ciudadanos de conciencia universal que
creen y practican tanto el bien individual como el
colectivo; es en ella donde las sumas, restas y mul-
tiplicaciones toman un valor social independiente-
mente de aritmético; es ahí donde nacemos los

ciudadanos del mundo, amén de lo que se realiza
de manera particular en cada uno de los hogares
y familias de los niños, jóvenes y educandos en
general.

En todo este contexto la educación cívica o ciu-
dadana que logremos dar a los jóvenes, debe con-
vertirse en el motor de desarrollo de habilidades
sociales. Para el autor Miguel Székely “lo que
suceda o deje de suceder con los jóvenes (…) sin
duda definirá el rostro de México por las siguien-
tes décadas”3.

FUENTES CONSULTADAS

ÁLVAREZ Zapata, Didier. Exploración de las relaciones entre

lectura, formación ciudadana y cultura política. Una aplica-
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de animación juvenil. GE Naranjo. Medellín, 2003.

SAVATER, Fernando. El valor de educar. Barcelona, 2000.

SZÉKELY, M. Jóvenes que ni estudian, ni trabajan: un riesgo

para la cohesión social en América Latina. Grupo Banco

Mundial, 2016.
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En la actualidad la educación cívica o ciudadana se ha relacionado

con los derechos humanos, la globalización y la democracia

3. SZÉKELY, M. Jóvenes que ni estudian, ni trabajan: un riesgo
para la cohesión social en América Latina. Grupo Banco
Mundial, 2016.





Si en casa no se obliga a “hacerlo como hombre”, la escuela

puede obligar a hacerlo. Una forma visual de verlo es como una

“caja de masculinidad”, término acuñado por estudios de género

sobre lo que significa ser un hombre joven. Este no solo se constru-

ye en casa, sino también en los medios de comunicación, en la

escuela, las familias y los amigos. Estas creencias sostienen que los

hombres deben valerse por sí mismos sin pedir ayuda, actuar como

machos, ser físicamente atractivos, heterosexuales, querer ligar todo

el tiempo y resolver los conflictos por medio de la agresión.
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Cuando se dice “pareces niña”, la expresión se utiliza
como ofensa en un partido de fútbol entre amigos: estamos en pro-
blemas. Este artículo es para entender el rol que juega la masculini-
dad en la educación de nuestros hijos; entender desde la raíz cómo
se construyen estos compartimientos, ya que, si no los reconocemos,
podemos condicionar a nuestros hijos a una vida infeliz, llena de
expectativas inalcanzables, poca afectividad y aislamiento. Esta lec-
tura es un camino que avanza entre artículos académicos, estudios y
reflexiones que, realmente espero, ocasionen un antes y un después;
los llevaré de la mano de los términos necesarios para guiarlos a tra-

* Egresada de la licenciatura

de Relaciones Internacionales

por el Instituto Tecnológico y

de Estu dios Superiores de Mon -

terrey. Directora editorial de la

Revista Internacional Global Lens, donde conectan a

expertos de la agenda actual con los alumnos del

TEC. Cola bora con el blog de la agencia de viajes de

lujo Jaunt México, entrevistando a diferentes persona-

lidades de la cultura mexicana en el extranjero.

“hazlo
como hombre”

por  Ana Sofía RUIZ ANTILLÓN*



vés de los conceptos que explican la realidad que
vivimos todos los días. Es un espacio de reflexión
personal, donde veremos los argumentos para
no perpetuar una infancia o adolescencia donde
nuestro hijo no pueda ser él mismo. Reconozco
que como padres en el siglo XXI es difícil entender
las nuevas corrientes de pensamiento. Por lo tanto,
este es un espacio seguro que inicia un diálogo y
el cuestionamiento para recibir información valio-
sa que nos ayude a construirnos y prepararnos
para la educación de las próximas generaciones.

El principal término que se debe definir es el
género, el cual cada vez se menciona más en las
noticias, en la política y en las conversaciones. Lo
más común es escuchar esta necesidad de pers-
pectiva de género, pero no nos pondremos políti-
cos: este es un artículo ligero de leer. Por ello, lo
primero que debemos establecer es que el género
se refiere a las características que socialmente
determinan los roles de ser hombres o mujeres en
un momento y lugar determinados1. Como se
vuelve una construcción social, el género se defi-
ne dependiendo del lugar geográfico y del tiempo
histórico. A lo que voy con esta declaración es que
no es lo mismo ser un hombre en México, que, en
Asia o Europa del Este: quienes nos rodean, lo
establecen. No profundizaremos en términos
como orientación sexual, para no perder el princi-
pal foco que es la masculinidad y cómo debemos
entenderla para educarla.

TIPOS DE MASCULINIDADES

Es indispensable nombrar los diferentes tipos de
masculinidades para entender las actitudes que
surgen de cada una de ellas.

Por un lado, tenemos la masculinidad hegemó-
nica. Cuando escuchamos la palabra hegemón
pensamos en Estados Unidos, porque es aquel
poder por encima de los demás, pero en términos
de masculinidades los hegemónicos se caracterizan
por ser las personas importantes, independientes,
autónomas, activas, productivas, heterosexuales y
que a nivel familiar son proveedoras y tienen un
amplio control sobre sus emociones. Deben ser
completamente fuertes2.

Se basa esta característica en una cultura de
desigualdad, donde se busca y se ejerce el poder
y la subordinación a toda costa: se muestran com-
petitivos en habilidades que les otorgan un estatus
social o laboral3.

Estudios demuestran que a quiénes practican
este tipo de masculinidad se les enseña a no
expresar sentimientos de vulnerabilidad, temores,
tristeza, dolor o inseguridad; se vive en una lógica
de blanco o negro; o estás feliz o estás enojado;
no existe una escala de grises que te ayuda a defi-
nir lo que sientes para sanar. Sergio Sinay (2000),
psicólogo argentino que ha estudiado la masculini-
dad, dice que la mayoría de las veces los hombres
no saben qué es lo que ocurre dentro de sí mis-
mos; incluso a muchos se les dificulta expresar
cariño y preocupación por pequeños detalles
hacia sus parejas. En este tipo de masculinidad
se busca drásticamente el poder y la fuerza; la
ter nura y debilidad estorban y el poder se debe
mostrar con logros, actuar de cierta manera para
controlar a las demás personas4.

La masculinidad subordinada. Se caracteriza
cuando algún o varios rasgos de la masculinidad
dominante/hegemónica están ausentes; se trata
de hombres que no son tan fuertes; no cumplen
el rol de proveedor porque su capacidad econó-
mica no es grande; no comparten rasgos como
el autocontrol emocional; pertenecen a una

12
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y lugar determinados

rompan filas ● número 170

1. RUIZ, J. y Molina, S. “La reafirmación de la masculinidad
hegemónica a través de los videojuegos.” Scielo. México,
2021.

2. “Respeto a las diferentes masculinidades”. Comisión Na -
cional de los Derechos Humanos. México, 2018. 

3. RUIZ, Rebeca. ¿Cómo les afecta a los hombres el machis-
mo? Conecta. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey. México, 2021.

4. CAMPOS, A. “Así aprendimos a ser hombres”. Endvawnow.
Costa Rica, 2007.



minoría y no se identifican con el estereotipo
masculino5.

La masculinidad alterna o las nuevas masculini-
dades. Se refieren al hecho que no siguen el
patrón establecido; viven sentimientos humanos,
de un género en particular6. Sobre este tema hay
una frase que me encanta que es “Not feminine
patterns, human patterns.” Porque al fin los senti-
mientos y las expectativas existen sin importar el
género.

Es más común que escuchemos la expresión
masculinidad tóxica; de ella se habla mucho y no
solo afecta a las mujeres, sino también a los niños
y a los mismos hombres. Esta se refiere a los aspec-
tos negativos de la exageración de los atributos de
la masculinidad. Todo lo femenino se rechaza y
se utilizan frases como “los niños no lloran”, “es
que son niños”, “los hombres son así”, “es el hom-
bre de la casa”, expresiones que perpetúan y jus-
tifican comportamientos agresivos, de represión y
dominación.

Este tipo de status quo puede generar ansiedad
en muchos hombres. La represión emocional puede
provocar a problemas de salud mental como la
depresión y al consumo excesivo de alcohol y
otras substancias7.

En el entorno social, lleva a la agresividad y vio-
lencia a través del acoso, hostigamiento, comenta-
rios sexistas o, incluso, a la violencia sexual en el
peor de los casos. Datos estadísticos en el mundo
demuestran que los hombres son los principales
perpetradores de la violencia. Por eso es indispen-
sable el compromiso de ustedes para eliminarla8.

Esta violencia tiene una triple vertiente, ya que
se despliega contra las mujeres, contra otros hom-
bres e incluso contra ellos mismos9.

EL IMPACTO DEL BULLYING

El siguiente punto a tratar, más común, es el bull-
ying en las escuelas. Si en casa no se obliga a

“hacerlo como hombre”, la escuela puede obligar
a hacerlo. Una forma visual de verlo es como una
“caja de masculinidad”, término acuñado por
estudios de género sobre lo que significa ser un
hombre joven. Este no solo se construye en casa,
sino también en los medios de comunicación, en
la escuela, las familias y los amigos. Estas creencias
sostienen que los hombres deben valerse por sí
mismos sin pedir ayuda, actuar como machos, ser
físicamente atractivos, heterosexuales, querer ligar
todo el tiempo y resolver los conflictos por medio
de la agresión. En la adolescencia cuántas veces
hemos escuchado de peleas de golpes entre ami-
gos y que con eso ya se resolvió ¿Por qué? porque
les incomoda el diálogo.

Los siete principios de la caja de la masculini-
dad son:
1. Autosuficiencia: resolver sus problemas perso-

nales solos.
2. Ser fuerte: si no se defiende cuando otros abu-

san, es débil.
3. Atractivo físico: un hombre que pasa mucho

tiempo ocupándose de su apariencia, no es
muy masculino.

4. Roles masculinos rígidos: un hombre no cose,
ni teje, ni cuida a los más pequeños y si cocina
solo si tiene ganas, no porque deba hacerlo.

5. Heterosexualidad y homofobia: una persona
gay “no es un hombre de verdad”.

6. Hipersexualidad: entre más conquistas eres
mejor. Un hombre nunca diría no al sexo.

7. Agresión y control: la violencia es como se ob tie -
ne respeto y él debe tener la última palabra.
Datos duros sobre la caja en México. Quienes

están dentro de la caja tienen mayores probabili-
dades de usar la violencia contra otros, verbal, vir-
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tual y físicamente, y de acosar sexualmente a las
mujeres (hasta tres veces más que los que están
fuera)10.

Los niños que están expuestos a este tipo de
contextos sociales, los cuales condicionan a estar
dentro de la caja y a vivir en entornos de conflic-
tos, hostilidad y abuso, tienen más probabilidades
de hacer bullying. ¿Vemos la relación? Los padres de
familia que han vivido en esta caja de la masculi-
nidad, generan un escenario donde se normaliza
el abuso y el acoso. De manera más real, la agre-
sión física entre niños suele legitimarse con frases
como “así son los niños”, porque si el comporta-
miento lo tienen las niñas suscita dudas.

BODY SHAMING

El bullying también pone apodos, hace críticas
y se comporta como un chistosito. Por eso es
importante hablar del body shaming, acción de
humillar a alguien, burlándose o haciendo co -
mentarios críticos sobre la forma o tamaño de su
cuerpo. Cuando hablamos de esta situación lo
primero que se nos viene a la cabeza son los este-
reotipos sobre las mujeres y su peso, pero la orga-
nización de Machos A Hombres resalta que las
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burlas por la estatura de los hombres es body sha-
ming. Los estereotipos de masculinidad asociados
a nuestra imagen, suelen considerarlos más altos,
asertivos, masculinos o más atractivos. Esto cada
vez se normaliza más, porque la altura juega un
rol si sales con alguien. Todavía falta criticar la
idea que los hombres deben ser más altos que las
mujeres. La estatura de un hombre de ninguna
manera tiene que ver con su identidad, fuerza o
valores.

Según un estudio realizado en Estados Unidos,
Reino Unido y México, aproximadamente dos ter-
cios de los encuestados declararon estar satisfe-
chos o muy satisfechos con su atractivo físico. No
obstante, la cifra de los que están satisfechos con
el tamaño de sus músculos es mucho menor: casi
a la mitad de todos los encuestados les gustaría
cambiar su peso o su figura corporal11.

EL ROL DE LAS PELÍCULAS
Y VIDEOJUEGOS

Según el documental “The mask you live in”, los
niños ven la televisión 40 horas a la semana.
Ahora, si consideramos las redes sociales también
aumentan este número de horas, donde los me -
dios de comunicación, especialmente la televisión,
juegan un papel trascendental en la construc -
ción de la identidad social. Su extraordinaria difu-

sión los convierte en agentes por excelencia para
instituir y reafirmar imaginarios que perpetúan las
brechas de género. Se busca que la televisión
tenga fines educativos para impulsar el desarrollo
humano y comunitario; por ende, el mensaje tele-
visivo debería reflejar la paridad entre hombres y
mujeres, pero desafortunadamente en la realidad
del medio hay predominancia de lenguaje sexista
y pautas de los roles de género que vemos en
nuestro día a día. Masculinidades rurales, las de la
tercera edad, las indígenas, por mencionar algu-
nas, tienen poca o nula cabida en la industria tele-
visiva, y si las hay, son poco valoradas12.

Respecto a los videojuegos me gustaría tener
un panorama más entusiasta; sin embargo, repiten
patrones y se crea una realidad basada en la hiper
masculinización. Lo alarmante es que es más pro-
bable que uno se vuelva adicto a los videojuegos
que a la televisión por lo que hay que estar alerta
y no permitir que lo que se ve se considere como
normal. Según los datos, los equipos del ejército
estadounidense utilizan videojuegos violentos para
contextualizarse ¿Ahora se imagina usted a su hijo
de 10 a 12 años que no irá a Iraq?

Según el documental “The mask you live in”,
un reporte de psicología de Surgeon General, la
tele y los videojuegos pueden provocar que los
niños se vuelvan menos sensibles al dolor y al
sufrimiento de los demás, pueden ser más temero-
sos del mundo que les rodea y más propensos a
comportarse de forma agresiva o dañina con los
demás.

Un estudio comprobó que las primeras tres
sagas del videojuego Gears of War reafirman la
masculinidad hegemónica en quienes lo juegan,
específicamente a los hombres entre 20 y 35 años.
Sin embargo, los resultados obtenidos confirman
que este proceso no es consciente en los videoju-
gadores, pues no identifican en el juego muchos
de los elementos de los que incluso hemos habla-
do en este artículo. Esto lleva a plantear que la
normalización e invisibilización de estos compor-
tamientos es tal, que no son considerados como
una parte de un proceso de reafirmación, que
puede expresarse en los comportamientos cotidia-
nos de cada uno de ellos13.

El fin último que debería tener la televisión
es mostrar que el hombre, antes de ser macho, es
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humano y tiene derecho a disfrutar abiertamente
su existencia como le guste, siempre y cuando no
provoque malestar a quienes le rodean; las muje-
res tienen el mismo derecho de disfrutar abierta-
mente su existencia como tal.

Así que no tema usted verificar qué tipo de
contenido ve su hijo.

EL MACHISMO

Este es otro concepto con el que nos topamos muy
a menudo, “no seas machista”. Pero ¿realmente
sabemos qué significa? Según la Comisión Nacio -
nal de Derechos Humanos (CNDH, 2018) es una
serie de comportamientos que manifiestan los es -
tereotipos de la supremacía masculina. Tales actos
tienen diferentes impactos: pueden ser sutiles, es
decir, apenas sugerir la comida o la vestimenta para
al guien o más extremosa como forzar a otra per -
sona a hacer cosas que no quiere. El machismo es
un instrumento que genera desigualdades entre
los seres humanos, no solo hacia las mujeres. Otro
término que va de la mano es la misoginia que es
un nivel más violento que el machismo. Realmente
hay hombres que piensan que las mujeres son seres
inferiores con menos capacidades y menos dere-
chos que los hombres14.

EL MICROMACHISMO

Son mecanismos sutiles de dominación, ejercidos
por hombres hacia las mujeres y se caracterizan por
no ser abiertamente violentos, pero pueden con-
siderarse como actos aceptables y esperados;
pueden ser desde chistes, hasta no preguntar opi-
nión por tratarse de una mujer. Son esos peque-

ños comentarios o acciones que pueden empañar
la felicidad de alguna mujer, haciéndola sentirse
mal y que deje de actuar como los hombres qui-
sieran. Se trata de algo demasiado común que
no se nombra porque suena “feo”: es objetivizar a
la mujer, así se le llama cuando el cuerpo de la
mujer representa la totalidad de su persona. No
les interesa su conversación, sus aspiraciones o
talento; lo único que les importa es cómo luce, y
eso puede suceder en una fiesta y en el lugar de
trabajo. La cultura machista normaliza situaciones
reprobables que no están bien. Por ejemplo, el
acoso callejero no es normal. Chiflar no debería
permitirse cuando una mujer pasa. Esto sucede
sin importar el país, a veces pensamos que solo en
México se viven estos problemas de género, pero
fuera de Latinoamérica también sucede, incluso
en Estados Unidos tienen un término para los que
chiflan en la calle, “cat caller” a que punto hemos
llegado que ese acoso callejero merece un térmi-
no para ser nombrado.

EMOCIONES

En este artículo hemos hablado claro que las emo-
ciones se reprimen, dependiendo del contexto en
que uno se desarrolle. Por ello quiero dedicar
unas palabras a la masculinidad tóxica. Esta es
reactiva, no procesa, no define, no se abre para
sentir y entender qué pasa dentro de los hombres.
Se le da más importancia a la parte racional (lo
que piensan) que a lo emocional (lo que sien -
ten). Ellos evaden conversaciones profundas que
puedan desentrañar sus sentimientos. Por eso pre-
fieren alejarse a arreglarse. Es probable que los
jóvenes reporten que buscan ayuda para ellos
mismos. La caja de la masculinidad los obliga a
valerse por sí mismos sin pedir ayuda. Aunque el
estudio demuestra que lidian con sus emociones
con casi nada o nada de apoyo, y si lo llegan a
solicitar es con mujeres cercanas. Es raro que bus-
quen a su padre o a otros hombres. Este miedo a
parecer vulnerables ejerce una poderosa influen-
cia en su comportamiento15.
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AMISTADES

La mayoría de los hombres están acostumbrados a
que el afecto entre amigos se exprese con violen-
cia, desde con una palmada fuerte en la espalda.
Los insultos o apodos es una forma de mostrarse
cariñosos. ¿Se han preguntado por qué normal-
mente en la borrachera, los hombres son más
cariñosos incluso con sus amigos? Es por la desin-
hibición provocada por el alcohol y las drogas. Se
entiende que ese es el momento ideal parar evi-
tar las reglas, donde se puede abrazar a los ami-
gos y decirles que los amas, sin que te juzguen. En
otro momento, se sabe que uno de los principales
instrumentos sociales para mantener la masculini-
dad hegemónica es la homofobia. Los demás pen-
sarán que eres gay si te muestras sensible, débil,
atento, comprensivo, cuidadoso, cariñoso. Estas
son actitudes de seres humanos, no de robots.
Tiene un costo social que los lleva a la humilla-
ción o al desprecio16.

SUICIDIOS

Las pretensiones de los hombres ocultan profun-
das inseguridades, depresiones y frecuentes pen-
samientos suicidas. La disparidad de género que
existe en la tasa de suicidio, es enorme, al igual
que en los temas más impactantes en los estu -
dios que se realizan. Según la Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) ocurren cuatro
suicidios de hombres por cada suicidio de una
mujer17. A nivel mundial, el suicidio es la terce -
ra causa de muerte entre los adolescentes varo-
nes. Las conductas de masculinidad se enseñan
desde la infancia, y los niños que no las siguen
son juzgados y penalizados, garantizando un cre-
cimiento en “molde”, y padeciendo una adoles-
cencia estresante ¿Cuál es la respuesta? La
importancia de mostrarles a los jóvenes las dife-
rentes for mas de ser hombre y, lo más importan-
te, cuál es la suya. 

RESPONSABILIDADES FAMILIARES

Como padre dígale a su hijo que lo ama. Es el
primer gran paso: predicar con el ejemplo hará
que la masculinidad del hijo sea más feliz y sen-

cilla. Cada vez vemos más cambios en las diná-
micas familiares. Sabemos que hace unos años,
no muy lejanos, la masculinidad representaba
que el éxito es económico y ya. La masculinidad
hegemónica ve al hombre como el proveedor de
la casa y nada más: no se espera de él una res-
ponsabilidad compartida en la crianza, ya que
su misión es llevar el balance económico. El
éxito se mide por el nivel de dinero que tienes y
cómo te dará poder y dominación. Este tipo de
expectativas condiciona al hombre en la toma
de decisiones.

Sin embargo, cada vez más ha habido cambios
sociales y me atrevería a decir que a raíz de la
pandemia la conciliación entre la vida familiar y
laboral ha cambiado drásticamente. Los hombres
ahora se involucran y se comprometen más en las
actividades del hogar, ya sea en la limpieza o en
cuidar a los hijos e hijas. Para garantizar los cam-
bios debe respaldarse con cambios legislativos y
en las políticas públicas, donde se ofrecen licen-
cias por paternidad, prácticas institucionales que
armonicen con tener una familia19. 

Aunque hay esfuerzos que únicamente los
puede llevar a cabo el gobierno, a nosotros nos
queda la obligación de ilustrarnos, aprender y cre-
cer con la información que tenemos.
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SISTEMA PATRIARCAL

No sobraba dedicarle un espacio a la ciencia que
está detrás de todo esto y aunque la palabra sue -
ne fuerte, sí, no hay que incomodarnos: aprender
nuevos conceptos nos ayuda a todos a abrir el
panorama de lo que podemos hacer. Por ello el pa -
triarcado, que tiene alrededor de cuatro mil años,
es un sistema sociocultural que considera que los
hombres deben tener el poder y mandar sobre las
mujeres, tanto en la familia, como en el trabajo y
en la sociedad en general. Amnistía Internacional
habla que la respuesta ante esta aseveración es
que muchos dicen que comparten las tareas del
hogar, que no son violentos, que no ganan más
que sus compañeras de trabajo... y ya no se hallan
en esa masculinidad tradicional. Pero esa es una
mirada individualista. Cuando ampliamos el obje-
tivo y miramos a la sociedad vemos que en ella
hay diferencias estructurales muy grandes como la
brecha salarial, la violencia de género o la femini-
zación del cuidado. Incluso quién tiene que firmar
tal documento se vuelve parte de una estructura
codependiente al hombre20. 

A mí lo que me interesa plantear ahora, es que
con el patriarcado perdemos todos y todas. Las
mujeres, por ejemplo, tienen menos oportunida-
des de prosperar profesionalmente y tendrán
remuneraciones peores, empleos mayoritariamen-
te dedicados al servicio, etcétera. Aunque los
hombres salen beneficiados en este sistema, tam-
bién pierden libertad, ya que se espera de ellos
una serie de acciones por el solo hecho de ser
hombres, y cuando no son capaces de cumplirlas,
se les juzga o los llevan a la frustración. No es lo
mismo el machismo, que el patriarcado. Este hace
referencia a un sistema integral del estado y la
sociedad, donde se conceden privilegios al hom-
bre que no se otorgan a la mujer. Mientras que el
machismo se refiere al comportamiento y actitud
de cada persona, sea hombre o mujer machista21. 

¿Y EL FEMINISMO?

A pesar que este es un tema amplio que merece
que se escriba un artículo propio me gustaría hilar
ciertos cabos importantes para nuestra reflexión
individual. El feminismo no es lo contrario al

machismo, no busca que la mujer sea más, sino
que sea igual al hombre. Hay diversas corrien -
tes que buscan diferentes cosas, pero sin importar
cual se adopte, es un tema que a muchos hombres
les inquieta y no saben cómo manejarlo. Por ello
me gustaría incorporar ciertas notas para que un
hombre pueda aportar a la lucha por la equidad
de género. 
1. Cuestiónese: para lograr la equidad de género,

hay que estar preparados para aprender y desa-
prender. “Muchos de nosotros llevamos toda la
vida reforzando comportamientos y aprendiza-
jes machistas, y es complicado cuando uno se
pone frente a ellos por primera vez con una
actitud crítica”.

2. No se ponga a la defensiva: va a ser difíci l
aceptar información nueva si esta se recibe a
la defensiva. "En el proceso de aprender y de -
saprender se debe contar con humildad in -
telectual y personal, ya que encontraremos
información que reafirme las propias conductas
machistas".

3. Hay que estar dispuesto a asumir pláticas incó-
modas. “A nadie nos gustan estos temas porque
a nadie nos gusta que nos digan que estamos
haciendo algo mal”. “Si ya te educaste, no te
quedes con el mensaje, difunde el conocimien-
to y trata de comunicarlo en los espacios que te
corresponden”.

4. No asuma el protagonismo. Los expertos han
destacado que el espacio y la lucha pública,
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además de la visibilidad del movimiento femi-
nista, no les corresponde a los hombres y se ha
agregado que a los hombres les corresponde
examinar el sistema, sus propios comporta-
mientos y cómo pueden cambiarlos.

5. Asuma personalmente la responsabilidad de
aprender. “Las mujeres podrán difundir su men -
saje, pero a ninguna le corresponde educarle,
el que tiene que educarse es uno mismo”. No es
un proceso lineal22.

¿QUÉ SIGUE?

Para cerrar, añado que las nuevas masculinidades
proponen replantear el estatus quo, desaprender
los roles de género que se han perpetuado a lo
largo de la historia. No es fácil, no es lineal, pero
todos estamos en el mismo punto, querer cambiar
algo que no es normal. A los ojos de la academia
perder privilegios implica mayores responsabilida-
des en la construcción de una sociedad más justa,
digna y con perspectiva de género. Pero ver el
futuro que apuesta por la horizontalidad, da voz a
muchos más pensamientos y formas de ser. Al fi -
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nal del día se busca ser libres, en el sentido de cre -
 cer en la forma y tamaño, no en un molde de
galleta que, aunque parezca absurda, la sociedad
busca tener moldes, pero si usted no se siente
así, siga creciendo y compartiendo con los demás
el proceso. La educación tiene una profunda res-
ponsabilidad en este futuro, y el objetivo de este
texto es estar conscientes de los “porqués” y di ri -
girnos al “para”. La información es poder y cuan -
do se expone desde diferentes frentes para brindar
un panorama más amplio, se toman mejores deci-
siones. Nunca es tarde para construir una mejor
persona que la de ayer. Gracias por leer y tener
este espacio de reflexión en conversaciones no
tan comunes.
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Si bien la historia de la humanidad ha estado marcada por
revoluciones tecnológicas, la última época, que ha dado un paso no -
tablemente a nuestra forma de vida, es la era digital.

Esta nueva era, gracias a internet, lleva a cabo cambios profundos
y transformaciones de la sociedad que se mueve en un mundo glo-
balizado.

La era digital ha venido para quedarse definitivamente ya que ha
favorecido y transformado hábitos y servicios como los medios de
comunicación, la vida laboral, sus dispositivos e incluso la educación.
Por ejemplo, con la llegada del COVID 19, escuelas y empresas se vie-

La era digital permitió la conexión en redes, hasta llegar al internet, medio

que abrió las fronteras, logrando enviar mensajes en tiempo real y, suma-

do a esto, también están las teleconferencias, videograbaciones y una serie

de instrumentos a disposición de las personas que se habilitan con diver-

sas herramientas, como son los teléfonos inteligentes y las computadoras

portátiles, solo por mencionar ejemplos, en donde la comunicación se ha

convertido en un factor muy importante, tanto para usuarios como para

empresas. Ahora la sociedad ha encontrado el modo de estar conectados

en todo momento con el mundo, ya sea para comunicarse con amigos o

familiares, estar al día en las últimas noticias y sucesos, comprar online

o compartir sus momentos con el resto del mundo.
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ron forzados a cambiar y adaptarse a una modali-
dad digital. La emergencia sanitaria aceleró la
conectividad, lo que permitió iniciar, continuar y
mejorar actividades educativas, sociales, culturales,
de entretenimiento, de comunicación e informa-
ción. Por primera vez, muchas empresas y escuelas
hicieron uso de herramientas tecnológicas para
seguir ofreciendo sus productos o servicios y man-
tener su continuidad operativa.

Además, ha proporcionado la capacidad de
vivir en una sociedad de una manera relativamen-
te cómoda, aumentando la productividad y la efi-
ciencia de las actividades humanas, dado que, nos
permite realizar ciertas tareas en menos tiempo e
incluso ha transformado tareas pesadas en más sen-
cillas: un ejemplo son los robots que ahora están
diseñados para realizar las labores de los humanos
y así facilitan su día a día.

Una de las tecnologías más importantes en la
nueva sociedad tecnológica denominada sociedad
en red, es la robótica. La visión de un mundo en
donde el trabajo de los seres humanos pudiera ser
reemplazado por el de los robots. En la actualidad,
un tema que causa mucha controversia e interés es
pensar que, en un futuro cercano, los robots más
avanzados tecnológicamente podrían llegar a con-
vivir con los seres humanos en el ámbito público
de nuestra sociedad, desempeñándose en empleos
y tareas propios de nosotros. El avance tecnológico
rinde sus frutos desde hace ya bastante tiempo y
muchas tareas que anteriormente eran realizadas
por el hombre se han dejado progresivamente a las
máquinas.

Sin duda la robótica tendrá un mayor impacto
en la sociedad, generando una transformación del
significado y valor del trabajo en sí mismo. La auto-
matización y robotización de tareas (incluso las
hogareñas) han traído nuevas conductas de espar-
cimiento, tiempos de ocio y cambios en las relacio-
nes interhumanas.

La amplia utilización de robots probablemente
afectará a los modelos laborales y a la organización
empresarial, conforme las empresas se vayan adap-
tando para aprovechar todo el potencial de los siste-
mas robotizados: mayor desempleo, menor demanda
de mano de obra especializada, inconformidad y
reclamos sindicales son y serán desafíos insoslayables
del nuevo escenario que se plantea. Así como la digita -

lización y la tecnología han traído grandes beneficios
a la sociedad, también producen sus desventajas.

La tecnología crece a un ritmo tan acelerado
que nadie es capaz de desarrollarla con total liber-
tad. Nos obliga a estar constantemente activos y
predispuestos a cualquier innovación, ya que, sin
que uno se dé cuenta, aquello con lo que ya está-
bamos habituados, ya ha evolucionado.

Por ejemplo, algunos de los productos y, sobre
todo, servicios que han sido potenciados o, en su
caso, sustituidos por el auge de lo digital son:
• Videoclubes y plataformas de contenido online.
• Programas de televisión y canales de streaming
• Discos de música y plataformas de música en

línea.
En los tres casos vemos cómo en su origen los

videoclubes, programas de TV y discos de música
han sido pilares de la industria del ocio y el entre-
tenimiento a nivel audiovisual. Todo este orden
cambió cuando la corriente digital empezó a tener
tal fuerza, que incluso Blockbuster no pudo resistir
la embestida de Netflix o alguna otra plataforma
nueva.

Por otra parte, aunque los programas de TV no
han desaparecido del mapa, se viene dando un
declive más que notable en favor de los creadores
de contenido de YouTube o Twitch.

Para terminar, la música ha sido, y sigue siendo,
una de las industrias que más ha evolucionado y
sabido adaptarse en este aspecto.

LA ERA DIGITAL HA TRANSFORMADO
EL MUNDO DE LA COMUNICACIÓN

La era digital permitió la conexión en redes, hasta
llegar al internet, medio que abrió las fronteras,
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logrando enviar mensajes en tiempo real y, sumado
a esto, también están las teleconferencias, video-
grabaciones y una serie de instrumentos a disposi-
ción de las personas que se habilitan con diversas
herramientas, como son los teléfonos inteligentes y
las computadoras portátiles, solo por mencionar
ejemplos, en donde la comunicación se ha conver-
tido en un factor muy importante, tanto para usua-
rios como para empresas. Ahora la sociedad ha
encontrado el modo de estar conectados en todo
momento con el mundo, ya sea para comunicarse
con amigos o familiares, estar al día en las últimas
noticias y sucesos, comprar online o compartir sus

momentos con el resto del mundo. Las empresas
han abierto canales de comunicación y acceso a
sus productos y servicios para comercializarlos, así
como para comunicar a las personas cualquier
suceso es ahora más fácil e instantáneo.

Un ejemplo de ello es la aparición de platafor-
mas de videoconferencia, que facilitan que personas
ubicadas en lugares distantes puedan conectarse
en tiempo real para reunirse, impartir formación u
organizar encuentros.

Otro ejemplo significativo de expansión de las
nuevas formas de comunicación a través de tecno-
logía, son las redes sociales. Este tipo de espacios
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de intercambio han aumentado exponencialmen -
te las oportunidades para compartir información
social, lúdica, laboral, emergiendo nuevos perfiles
profesionales relacionados, como “community ma -
nager”, “social media manager” o “influencers”.

Las redes sociales atienden a una de las necesi-
dades básicas del ser humano: estar en contacto
con otra persona, socializar y satisfacer el senti-
miento de pertenencia, además han marcado la
difusión masiva, debido a su alcance, característi-
cas e impacto en la sociedad actual. Son utilizadas
por individuos y por empresas, dado que pueden
lograr una comunicación interactiva y dinámi-

ca. Durante los últimos años, han surgido muchos
tipos de redes sociales, tanto en el ámbito social o
general, como en el corporativo, para efectos de
negocios o bien en temas específicos de interés
de grupos o segmentos determinados

EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES
EN LA COMUNICACIÓN

Está claro que nuestra forma de comunicarnos
ha cambiado a través de las redes sociales. Esta
evolución, acompañada de una nueva genera-
ción 2.0, ha sido uno de los cambios más impor-
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tantes en la comunicación social. El ser humano
lleva comunicándose toda la vida, desde los orí-
genes; sin embargo, ahora la información lleva
un ritmo exponencial que traspasa en ocasiones
la privacidad del individuo. Con las redes so -
ciales se ha logrado cambiar el comportamiento,
la forma de expresarse, sentir y participar en la
comunidad.

¿QUÉ HAN LOGRADO LAS REDES
SOCIALES?

• Información inmediata (Twitter)
• Divulgar ideas, contenidos, reivindicar causas

(Facebook)
• Difundir arte y cultura en general (Youtube)
• Ser parte de las marcas y seguir tendencias

(Instagram)
Se podría pensar que las redes sociales son

todas iguales, pero no es así. Por lo general se divi-
den en diferentes tipos, de acuerdo con el objetivo
de los usuarios al crear un perfil.

• Red social de relaciones
El caso más conocido es Facebook, cuyo propósi -
to, al menos en su concepción, era el de conectar
personas. Existen otras innumerables redes, como
Instagram, LinkedIn, Twitter, etcétera.

• Red social de entretenimiento
Las redes sociales de entretenimiento son aquellas
en que el objetivo principal no es relacionarse con
las personas, sino consumir contenido. Un ejemplo
es YouTube, la mayor plataforma de distribución de
vídeos del mundo, en la que el objetivo es publicar
y ver vídeos.

El más reciente, TikTok, a través de micro vi deos
o videos muy cortos, ha reinventado la forma en
que se produce y consume contenido.

• Red social de nicho
Las redes sociales de nicho están dirigidas a un
público específico, ya sea a una categoría profesio-
nal o las personas que tienen un interés específico
en común.

Un ejemplo es Goodreads, una red social para
lectores quieres, que pueden hacer reseñas de
libros y recomendarlos.

El actual alcance de las redes sociales en la vida
cotidiana sugiere una determinación en las accio-
nes, pero las conexiones que se establecen en ella
pueden ir mucho más allá de lo imaginado, debido
a que estas acciones traspasan los límites de las
relaciones directas.

La producción de información en la red y la
facilidad para participar en ella, han creado una
realidad en la que la exposición es una caracterís-
tica fundamental. Ejemplo de ello se ve en las
publicaciones de Facebook, Twitter o Instagram, en
donde los participantes exponen constantemente
su vida para que el resto del mundo sepa lo que
están haciendo, dándose a conocer en el mundo y
decirles: “aquí estoy, esto soy yo y esto es lo que
hago”.

En este contexto, cabe mencionar que las redes
fomentan la creación de mecanismos y espacios
que generan prácticas comunes al grupo, y poten-
cian la generación y apropiación de conocimiento,
aunque en la mayoría de los casos solamente gene-
ran información.

VENTAJAS DE LA COMUNICACIÓN
EN LA ERA DIGITAL

• Las redes sociales permiten por primera vez
conocer en tiempo real la opinión individual y
masiva de las personas.

• Es una puerta abierta a una gran cantidad de
datos que para los profesionales puede ser una
fuente constante de conocimientos.

• El acceso a la información es cuestión de se -
gundos.

• Todos tienen acceso a tus productos y servicios,
desde cualquier parte del mundo.

Una de las tecnologías más

importantes en la nueva sociedad

tecnológica denominada

sociedad en red,

es la robótica
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También cabe destacar que la comunicación es
una gran oportunidad para apostar por una bidirec-
cionalidad que era difícil de conseguir con los
medios tradicionales. Así, en la actualidad, no se
habla de medios de comunicación, sino de medios
de difusión, pasando así de un esquema tradicional
a un proceso interactivo, cambiante y dinámico, es
decir, los medios de difusión ya involucran tanto
los medios tradicionales como los espacios virtua-
les, dentro de los cuales destacan las redes sociales
y los diversos mecanismos de interacción con gru-
pos de personas con el apoyo de la tecnología.

EL IMPACTO DE LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN LAS EMPRESAS

La era digital está cambiando los hábitos de las
personas, haciéndolas cada vez más exigentes, lo
que representa que las empresas tienen el reto de
reinventarse para darles a sus clientes buenas
experiencias.

La transformación digital les brinda a las organi-
zaciones agilidad para ofrecer nuevos productos y
servicios, administrar datos, mejorar la experiencia
del cliente, la administración de procesos empresa-
riales. También, podrán identificar sus debilidades
y fortalezas, así como demandas y cambios en el
mercado, administrar los datos es una de las claves
para el éxito, porque muestran qué buscan los
clientes y obliga a la compañía a pensar en la expe-
riencia de las personas. Sin esta tecnología digital,
un negocio difícilmente avanzará en el mercado y
será competitivo.

Los medios tecnológicos que permiten a las
empresas ser competitivas son cada vez mayores y
alcanzan un espectro amplio que difícilmente puede
cubrirse con un número limitado de recursos inter-
nos. Es cada vez más necesario disponer de nuevas
capacidades y mantenerse al día en una tecnología
que cambia a gran velocidad, y estas necesidades no
siempre pueden ser cubiertas internamente.

MARKETING DIGITAL

Hoy es muy común que se busquen productos o
servicios que uno quiere en internet, ya sea para
buscar los mejores precios, para buscar la informa-
ción sobre determinado producto o servicio o

incluso para descubrir más sobre un problema. El
Marketing Digital: es un conjunto de informaciones
y acciones que pueden hacerse en diversos medios
digitales con el objetivo de promover a empresas y
productos.

Su objetivo no es solamente vender algo, sino
que profundiza en todo lo que envuelve al proce-
so de ventas como la producción, logística, comer-
cialización y post venta del producto o servicio.

Hoy en día, las estrategias de marketing digital
caminan cada vez más hacia la personalización,
entregando el mensaje adecuado a la persona ade-
cuada a la hora adecuada con el fin de brindar más
que un producto, una experiencia. Ahora, los de -
partamentos de marketing necesitan formar parte
de la ola de cambios e innovación derivados de la
tecnología y las nuevas formas de comunicación a
través de canales digitales, con el fin de explotar
positivamente estos canales, mejorar el rendi-
miento o alcance de las empresas, optimizar los
procesos internos y conectar mejor con los nuevos
perfiles de los consumidores. Se debe cambiar bá -
sicamente los conceptos de la gente sobre la co -
modidad, la rapidez, el precio, la información sobre
los productos y el servicio.

LA ADAPTACIÓN DE LA EDUCACIÓN
EN LA ERA DIGITAL

La educación digital es clave para transformar la
educación y mejorar el aprendizaje del futuro, el
uso innovador de la tecnología en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para, entre otros objetivos,
generar experiencias de aprendizaje más motiva-
doras, ricas y personalizadas y adaptadas a las exi-
gencias de este siglo.

Otro ejemplo significativo

de expansión de las nuevas

formas de comunicación

a través de tecnología,

son las redes sociales



De hecho, en varios países se ha considerado
fundamental la incorporación e integración en el
aula de contenidos y recursos digitales con la fina-
lidad de lograr un aprendizaje más eficaz y efi-
ciente, logrando así los objetivos de aprendizaje
deseados. La educación en esta era digital no solo
es una simple integración de dispositivos y herra-
mientas digitales, sino qué es una transformación
educativa para mejorar del aprendizaje.

La importancia de los avances tecnológicos para
la educación se orienta a asegurar que los estudian -
tes tengan acceso a métodos efectivos de aprendiza -

je. Aunque muchas personas prefieren los métodos
tradicionales, lo cierto es que la tecnología propo-
ne soluciones que incluyen varios estilos de apren-
dizaje y opciones de conocimiento.

Estos procesos de enseñanza a través de internet
también se conocen como la modalidad E-learning,
que se caracteriza por su flexibilidad y posibili -
dad de adaptar los procesos de aprendizaje a cada
alumno. Estas modalidades de educación facilitan
la creación de entornos digitales que promueven la
colaboración y el intercambio de materiales didác-
ticos que complementan el aprendizaje.
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Todo esto permite que los profesores tengan
acceso a herramientas para optimizar sus funciones
como facilitadores de información y comunicación
para los alumnos.

La ciberseguridad ha beneficiado a la educa-
ción virtual, incorporando el uso de la inteligencia
artificial para asegurar la infraestructura y evitar el
robo de información confidencial. De esta manera,
tanto las instituciones educativas como las platafor-
mas de educación a distancia cuentan con un sis -
tema informático seguro que les garantiza el control
de los registros de los usuarios.

Esta tecnología tiene muchas ventajas en la
educación:
• Fomenta la colaboración: estas herramientas fo -

mentan la capacidad de los estudiantes de rela-
cionarse y expresarse con sus compañeros, lo que
además permite que las actividades sean inte-
ractivas y participativas.

• Exploración de nuevos conocimientos: la
tecnología es un canal para que los alumnos
consuman todos los contenidos educativos
que pueden complementar su proceso de
aprendizaje.
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• Facilita la comprensión: genera que los alum-
nos se mantengan más concentrados y por tanto
es más sencillo la asimilación del contenido
académico.

• Ofrece autonomía, lo que se relaciona con el
autoaprendizaje, es decir, esta metodología per-
mite que los estudiantes construyan su propio
aprendizaje.

• Impulsa la creatividad: ofrece múltiples herramien -
tas para desarrollar la creatividad y el ingenio.
De esta manera, la tecnología educativa es una

parte fundamental en el proceso de aprendizaje de
las nuevas generaciones.

CONCLUSIÓN

La tecnología está muy presente en nuestro día a
día y ha cambiado nuestra perspectiva del mundo.
Ha sido y es la encargada de proporcionarnos
recursos increíbles que alteran nuestra forma de
vivir y de hacer las cosas.

La era digital en que vivimos, plantea a los ciu-
dadanos nuevos estímulos y posibilidades, y a la vez
nuevos desafíos y nuevas incertidumbres por la
rapidez, profundidad y extensión de los cambios
en todos los ámbitos de la vida y las costumbres. La
forma en que trabajamos ha cambiado e implica
una gran transformación tanto positiva como nega-
tiva llena de posibilidades y de amenazas. Nos
hemos vuelto dependientes de la tecnología en
varias ocasiones. En la educación, buscan introdu-
cirla dentro de las aulas de clase, ya que buscamos
información en las páginas web de internet para
hacer nuestras tareas en vez de tener libros.
Además, en ocasiones es necesario mantener una
comunicación alumno-profesor o simplemente

coordinar en grupo para hacer un trabajo, por lo
que optamos por usar Facebook o WhatsApp como
medio de comunicación. Incluso en la actualidad
la comunicación es algo que ha evolucionado bas-
tante gracias a internet: ahora es posible transmitir
mensajes, imágenes, vídeos y todo tipo de docu-
mentos desde diferentes partes del mundo durante
todo el día. Los nuevos aparatos electrónicos per-
miten realizar tareas que se hacían antes de forma
manual de una forma más ágil y eficaz.

Algo en lo que ha repercutido la tecnología sig-
nificativamente, es en el mercado laboral, ya que
ahora es fundamental estar actualizado para poder
competir.
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Las competencias

STEAM se

circunscriben dentro

de las metodologías

activas como el

trabajo por proyectos

y las derivadas

del constructivismo,

en particular

el tinkering

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, STEAM es una ten-
dencia educativa que ha cobrado auge en
varios países del mundo, ya que resulta
innovador y motivador1 combinar las
artes con la ciencia, la tecnología, la
ingeniería y las matemáticas; vinculando
el pensamiento lógico-científico con la
creatividad y haciendo más atractivas las
ciencias para los estudiantes.

Para comprender su origen, se consi-
dera que las competencias STEAM se
circunscriben dentro de las metodologías
activas2 como el trabajo por proyectos
y las derivadas del constructivismo, en
particular el tinkering. En California,
cuna de gran parte de la innovación, tin-
kering3, desde el año 2000, es definido
como un movimiento en el cual se dise-
ñan oportunidades para que la gente
pueda crear y pensar con las manos,
construyendo significado y comprensión
desde aprender a hacer la fabricación de
un artefacto externo. Sus ejes fundamen-
tales son: creatividad, experimentación
y ludificación. Para María Xanthoudaki,
se trata de un “método para explorar
y comprender nuestro mundo cambiante
mediante la ciencia, la tecnología y el
arte”.

De hecho, el movimiento maker está
estrechamente relacionado con STEAM.
La cultura maker, que inició en 2005,
está inspirada en el movimiento “hazlo tú
mismo”, en donde la cultura hacedora
consiste en el diseño y fabricación de
objetos personalizados, con facilidades
tecnológicas.

A continuación, desarrollamos el te -
ma, definiendo primero qué es STEAM;
después, contextualizamos la importan-
cia de esta educación. Posteriormente, se

En 2019, la Alianza para la Promoción STEM, definió a STEAM como un movi-

miento que desarrolla de manera profunda el pensamiento científico y matemá-

tico, desde un aprendizaje basado en la solución de problemas que fomenta

habilidades indispensables para competir en el mundo laboral del siglo XXI: Se

caracteriza por un enfoque social incluyente y sienta las bases para que la infan-

cia y la adolescencia se interesen en estas áreas de conocimiento y puedan ejer-

cer una ciudadanía plena.
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1. SANTILLÁN, Juan, Jarami -
llo Edgar, Santos, Ramiro y
Cadena, Valeria. “STEAM co -
mo metodología activa de
aprendizaje en la Educación
Superior”. Polo del conoci-
miento. Edición No. 48, Vol. 5,
No. 8, 2020, pp. 470.
2. SÁNCHEZ, Enrique. “La edu -
cación STEAM y la cultura
“maker”. Revista Padres y Maes -
tros. No. 379. Departamento de
Educación y Métodos de Inves -
tigación y Evaluación. Facul -
tad de Ciencias Humanas y
Sociales. Universidad Pontifi -
cia Comillas, Madrid; 2019, pp.
45-51 en: https://doi.org/10.
14422/pym.i379.y2019.008
3. ”Tinkering: crear y pensar
con las manos”. EduCaixa.
Fundación la Caixa. España,
2016. Disponible en: https://
educaixa.org/es/-/tinkering-
crear-y-pensar-con-las-manos
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nuevo modelo de aprendizaje basado
en la enseñanza de las cuatro discipli-
nas con un enfoque interdisciplinario y
aplicado. En los últimos años se ha
añadido a las siglas inglesas STEM, la
A de Arte.

En 2019, la Alianza para la Pro -
moción STEM, definió a STEAM5 como
un movimiento que desarrolla de mane -
ra profunda el pensamiento científico y
matemático, desde un aprendizaje ba -
sado en la solución de problemas que

ex plican cuáles son las competencias
STEAM y sus fundamentos pedagógicos;
por último, cerramos con reflexiones
finales.

DEFINIENDO STEAM

STEM4 es un acrónimo que correspon-
de a las iniciales de las palabras en in -
glés Science, Technology, Engineering
y Maths, y fue acuñado en los 90´s por
la National Science Foundation. Es un

4. ”¿De qué hablamos cuando
hablamos de STEAM?”. Inno -
basque. Agencia Vasca de la
Innovación. España, 2016.
Disponible en: https://www.
innobasque.eus/microsite/esc
uela_innovacion/article/de-
que-hablamos-cuando-habla-
mos-de-steam/#:~:text=Los%
20pa%C3%ADses%20que%20
est%C3%A1n%20apostando,E
ngineering%2C%20Arts%20an
d%20Maths).
5. “Orientaciones pedagógicas
para docentes”. Movimiento
STEAM. Disponible en: https://
www.divercienciaalgeciras.co
m/wp-content/uploads/2021/
05/Orientaciones-Pedago -
gicas-para-docentes-Con-
datos-2-Patricia-Arista.pdf 
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de primer mundo8, mejora de forma sig-
nificativa los resultados académicos, ya
que se aprende haciendo desde la reali-
dad con problemáticas o situaciones, y
promueve procesos transformadores en
la educación.

La trascendencia de STEAM9 radi -
ca en:
• Desarrollar competencias para crear

soluciones innovadoras que abonen
al cumplimiento de la Agenda 2030
de la ONU con los objetivos de de -
sarrollo sostenible y, así, se afronte
la Cuarta Revolución Industrial,
enfatizando la idea de una crecien -
te y adecuada digitalización vincu-
lada a unidades productivas de la
economía.

• Ser una oportunidad para la equidad,
con el propósito de superar la pobre-
za, la desigualdad, el deterioro social
y ambiental.

• Dar respuesta al déficit global de
especialistas en ciencia y tecnología.

• El 80 por ciento de las posiciones
de trabajo mejor remuneradas, en Mé -
xico, están relacionadas con carreras
STEM10.
Ahora, es necesario comprender qué

habilidades se desarrollan desde STEAM.

COMPETENCIAS STEAM 

La Global STEM Alliance11, The New
York Academy of Science contempla las
siguientes competencias en STEM:
1) Pensamiento crítico. Capacidad de

eva luar fuentes de información y evi-
dencias sobre procedimientos cien -
tíficos, para discernir y argumentar
problemas que permitan probar una
hipótesis.

2) Resolución de problemas. Capacidad
de generar soluciones a problemas y
situaciones STEM, desde la organiza-
ción de ideas, definición de metas y
ejecución de planes en el marco del
método científico.

fomenta habilidades indispensables para
competir en el mundo laboral del siglo
XXI: Se caracteriza por un enfoque social
incluyente y sienta las bases para que la
infancia y la adolescencia se interesen en
estas áreas de conocimiento y puedan
ejercer una ciudadanía plena.

De esta manera, se tiene una clara
intención de promover vocaciones
STEAM desde temprana edad, acercan-
do a los infantes a la ciencia y a la tecno-
logía de una forma natural, atractiva y
divertida, con la finalidad de que desa-
rrollen un gusto genuino por estas áreas.
Más adelante, cuando estén en la juven-
tud, podrán descubrir sus campos de
aplicación e impacto en el desarrollo
socioeconómico del país.

Para comprender mejor las disciplinas
que la componen, revisemos cada letra6:
• Ciencia: Busca explicar la compleji-

dad del mundo natural para hacer
predicciones válidas y útiles.

• Tecnología: Utiliza herramientas,
materiales y procesos innovadores
para resolver problemas que plantean
las personas, la sociedad y el medio
ambiente.

• Ingeniería: Aplica creativamente los
principios científicos para analizar
eventos, diseñar procesos y construir
objetos que beneficien a la sociedad.

• Arte7: Integra la innovación, el dise-
ño, la creatividad, el desarrollo de la
curiosidad y la imaginación, así como
las habilidades socioemocionales.

• Matemáticas: Desarrollan el razona-
miento lógico, causal y deductivo
para resolver problemas y extraer
conclusiones.
Partiendo de este marco conceptual,

ahora vamos a conocer porqué es impor-
tante esta metodología.

IMPORTANCIA DE STEAM

STEAM es uno de los métodos de ense-
ñanza integral que se aplica en los países

STEAM es uno de los

métodos de enseñanza

integral mejora de forma

significativa los

resultados académicos,

ya que se aprende

haciendo desde la

realidad con

problemáticas

o situaciones
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6. “Orientaciones pedagógicas
para docentes”. Ibidem.
7. ”¿De qué hablamos cuando
hablamos de STEAM?”. Op.
Cit.
8. SANTILLÁN, Juan, JARA-
MILLO Edgar, SANTOS, Ra -
miro y CADENA, Valeria.  Op.
Cit. pp.  470
9. “Orientaciones pedagógicas
para docentes”. Op. Cit.
10. ”¿Quieres tener un buen
sueldo? Estudia una carrera
STEM”. Innovación y Tecnolo -
gía. Capital Humano. Argen -
tina, 2022. Disponible en:
https://factorcapitalhumano.c
om/primer-empleo/quieres-
tener-un-buen-sueldo-estudia-
una-carrera-stem/2019/02/
11. Global STEAM Alliance The
New York Academy of Scien -
ces. STEM Education Frame -
work. 2016, pp. 4-10 Disponible
en: www.nyas.org/media/13051/
gsa_stem_education_frame-
work_dec2016.pdf.
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1) Ideas centrales disciplinarias. Cons ti -
tu yen los conceptos clave que tienen
gran importancia en múltiples disci-
plinas científicas o de ingeniería; defi-
nen lo que se debe aprender y se
agrupan en los siguientes cuatro do -
minios: ciencias físicas, ciencias de la
vida, ciencias de la tierra y del es -
pacio e ingeniería. Responden a ¿qué
se aprende?

2) Prácticas de ciencia e ingeniería.
Describen lo que hacen los científicos
para investigar y conocer el mundo
natural y lo que hacen los ingenieros
para diseñar y construir sistemas. Las
prácticas explican y profundizan la
“indagación” en la ciencia y la gama
de prácticas cognitivas, sociales y físi -
cas que requiere. Corresponden a las
aplicaciones de estas disciplinas en la
vida real a partir de noticias, videos,
entre otros.
Así, los estudiantes participan en
prácticas para construir y aplicar su
conocimiento de ideas centrales y
conceptos transversales. Responde a
¿cómo se aplica?

3) Conceptos transversales. Consiste en
la identificación de disciplinas con las
que se pueden relacionar otros con-
ceptos. Además, se trabaja la cone-
xión con conocimientos previos y con
los que los estudiantes estén familia-
rizados para lograr de manera natural
dicha vinculación.
Por tanto, ayuda a los estudiantes a

explorar las conexiones entre los cuatro
dominios de la ciencia y la ingeniería.
Conceptos como “causa y efecto” en los
estudiantes, les permiten desarrollar una
visión coherente y con base científica del
mundo que los rodea. Responde a ¿cómo
se relaciona?

• Marco instruccional STEAM

El marco instruccional14 engloba pedago-
gías para la educación STEAM que combi-

3) Creatividad. Capacidad de explo -
rar varios enfoques para abordar
una idea o solución de forma inno-
vadora.

4) Comunicación. Capacidad de comu-
nicar con claridad y persuasión temas
STEM mediante el desarrollo de habi-
lidades necesarias para utilizar repre-
sentaciones visuales y modelos que
transmitan ideas a diversos grupos
sociales.

5) Colaboración. Capacidad de trabajar
en equipo, desde distintos roles para
la cons trucción de conocimientos y
productos de trabajo a partir de la
planeación, or ganización y ejecución
de actividades.

6) Alfabetización de datos. Capacidad
de usar y generar datos cualitativos y
cuan titativos en la resolución de pro-
blemas, investigación y diseño en di -
versos contextos con herramientas
tecnológicas.

7) Alfabetización digital12 y ciencias
computacionales. Capacidad para
usar conceptos, investigar y analizar
información usando la tecnología e in -
cluso creando contenido digital.
Ahora conozcamos los fundamentos

pedagógicos de la educación STEAM,
desde las tres dimensiones del aprendi-
zaje y los seis pasos del marco instruc-
cional STEAM.

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS
DE STEAM

• Dimensiones del aprendizaje

Next Generation Science Standards13 se
vinculan con STEAM, porque establecen
parámetros que rigen el contenido de
ciencias para mejorar la educación cien-
tífica en los estudiantes, ya que marcan
expectativas de lo que los estudiantes
deben saber y ser capaces de hacer.
Señalan tres dimensiones del aprendiza-
je para lograrlo:

12. ”La importancia de la alfa-
betización digital”. UNIR. Univer -
sidad Internacional de la Rioja.
México, 2021. Disponible en:
https://mexico.unir.net/educa-
cion/noticias/alfabetizacion-
digital/
13. “Improving Science Educa -
tion Through Three-Dimensio -
nal Learning”. Next Generation
Science Standards. United Sta -
tes, 2022. Disponible en: https://
www.nextgenscience.org/
14. “Orientaciones pedagógi-
cas para docentes”. Op. Cit.
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na elementos de pensamiento de diseño,
el aprendizaje basado en proyectos y el
modelo de instrucción de las cinco E´s.
Consta de seis pasos:
1) Entiende. Se atrapa la atención e

interés de los estudiantes por la com-
prensión de los problemas a resolver.
Es un momento en donde, además,
se recuperan conocimientos e ideas
previas para conectarlos con temas y

conceptos que se estudiarán. Es
importante tener claridad sobre el
reto o problema a resolver, detectan-
do las causas y consecuencias del
mismo con una investigación.

2) Imagina. Los estudiantes deben iden-
tificar soluciones viables y factibles al
problema que se está analizando con
un ejercicio de empatía para ser sen-
sibles ante los sectores de la pobla-
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sitivo, quién y cómo se usa, qué va a
mejorar y cómo será implementado.

5) Prueba. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de probar sus prototipos
o estrategia de solución que diseña-
ron en la etapa anterior. Así anali -
zarán si la solución es factible o si
requiere algún ajuste.

6) Mejora. Se exponen los proyectos
finales con una presentación en
donde se contemple el desarrollo,
cómo, por qué y para qué lo hicieron.

ción o del medio ambiente que se ven
afectados por el problema.

3) Diseña. Se plantea una hipótesis de
trabajo que han propuesto para resol-
ver el reto planteado, desde una diná-
mica que fomente un pensamiento
disruptivo y divergente en la búsque-
da de soluciones cuantificables con
las matemáticas.

4) Construye. Se lleva a cabo el prototi-
po, considerando los materiales que
necesitarán, cómo funciona su dispo-

A l trabajar sobre

situaciones reales,

ellos descubren la

utilidad del contenido

desde el primer

momento
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de las situaciones

a resolver en su
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impacto económico

de las mismas

Ahora, ha llegado el momento de
cerrar con las conclusiones.

REFLEXIONES FINALES

STEAM implica apostar por la inno -
vación, romper paradigmas en la edu-
cación.

Al enseñar estas disciplinas a edades
tempranas, los niños expresan que se
sienten más grandes por conocer cientí-
ficos destacados, fenómenos y procesos
que conllevan retos motivantes para
ellos. 

Les encanta aprender sobre la cien -
cia y la tecnología desde el arte con con-
tenidos como15: Química, Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Civil, Ingeniería Am -
biental, Ingeniería Biomédica, Programa -
ción, Robótica, Diseño y programación
de videojuegos, Diseño de aplicaciones,
Inteligencia Artificial, entre otros. Así los
estudiantes no solo son usuarios de la
tecnología sino creadores de la misma e
incluso, productores de información y
servicios digitales.

Al trabajar sobre situaciones reales,
ellos descubren la utilidad del contenido
desde el primer momento, por lo que con
esta metodología no se presenta la pre-
gunta eterna de ¿para qué me servirá?
en las escuelas.

Lo mejor de STEAM es la visión que
se forja en los estudiantes al convertirlos
en protagonistas, estando pendientes de
las situaciones a resolver en su comuni-
dad y el impacto económico de las mis-
mas.
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Escuela para familias

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

La autoestima ayuda a los niños a aceptar sus
errores. Los ayuda a volver a intentar, incluso si
fracasan en el intento, asimismo los ayuda, a
tener un mejor desempeño en la escuela, en el
hogar y con los amigos.

Los niños con baja autoestima se sienten
inseguros de sí mismos. Si creen que otros no
los aceptan, es probable que no se integren. Tal
vez, permitan que otras personas los traten mal.
Quizás les cueste mucho defenderse. Probable -
mente, se rindan con facilidad o ni siquiera in -
tenten. También tienen dificultad para aceptar
cuando cometen un error, pierden o fracasan.
Como resultado, tal vez no se desempeñen tan
bien como podrían hacerlo.

Cómo se desarrolla la autoestima
La autoestima comienza cuando el niño se sien-
te seguro, amado y aceptado. Puede comenzar
cuando un bebé recibe atención positiva y cui-
dado amoroso.

Su autoestima crece cuando los padres les
prestan atención, los dejan probar cosas, les son -
ríen y les demuestran su orgullo.

Cada vez que los niños prueban cosas,
hacen cosas y aprenden cosas, puede convertir-
se en una oportunidad para aumentar la autoes-
tima. Esto puede ocurrir cuando los niños
hacen lo siguiente:
• Aprenden cosas en la escuela
• Hacen amigos y se llevan bien
• Aprenden habilidades
• Practican sus actividades favoritas
• Ayudan, dan o son amables
• Reciben elogios por sus buenas conductas
• Se esfuerzan por hacer algo
• Hacen las cosas en las que son buenos y dis-

frutan
• Son incluidos por otros
• Se sienten comprendidos y aceptados
• Reciben un premio o una buena nota que

saben que se han ganado.

Cómo pueden fomentar la autoestima
los padres
Todos los niños son diferentes. Algunos niños
tienen más facilidad que otros para hacer cre-
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cer su autoestima. Y algunos niños se enfrentan
con cosas que pueden reducir su autoestima.
Pero incluso si un niño tiene una baja autoesti-
ma, es posible elevarla.

Estas son las cosas que los padres pueden ha -
cer para ayudar a los niños a sentirse bien con
ellos mismos:
1. Ayude a su hijo a aprender a hacer cosas.

Como aprender a vestirse, leer o andar en
bicicleta, ya que esas actividades son opor-
tunidades para hacer crecer la autoestima.
Cuando le enseñe a los niños cómo hacer las
cosas, muéstreles y ayúdelos al principio,
después, deje que el los hagan lo que pue-
dan, incluso si cometen errores. Asegúrese de
que su hijo tenga la posibilidad de aprender,
intentar y sentirse orgulloso. No haga que
los nuevos desafíos sean muy fáciles ni muy
difíciles.

2. Elogie a su hijo, pero hágalo prudentemente.
Por supuesto, es bueno elogiar a los niños.
Su elogio es una forma de mostrarle que está
orgulloso. Pero algunas maneras de elogiar
a los niños pueden ser contraproducentes.
No lo elogie excesivamente. Cuando un elo-
gio no se siente ganado, no suena convin-
cente. Por ejemplo: decirle a un niño que ha
jugado un gran juego cuando él sabe que no
lo ha hecho, se siente vacío y falso. Es mejor
decir: “Sé que no fue tu mejor partido, pero

todos tenemos días malos. Estoy orgulloso de
que no te hayas rendido”. Súmele un voto
de confianza: “Mañana seguramente lo harás
mejor”.

3. Sea un buen modelo de conducta. Cuando
usted se esfuerza en las tareas cotidianas
(como hacer una comida, lavar los platos o
lavar el auto), está dando un buen ejemplo.
Su hijo aprende a esforzarse en hacer las
tareas del colegio, ordenar sus juguetes o
hacer la cama. Cuando realiza las tareas ale-
gremente (o al menos sin quejarse), usted le
está enseñando a su hijo a hacer lo mismo.

4. Prohíba la crítica cruel. Lo que los niños es -
cuchan acerca de sí mismos en boca de otros
se convierte fácilmente en lo que ellos sien-
ten de sí mismos. Las palabras que los eti-
quetan (“¡Eres tan f lojo!”)  son ofensivas y
na da motivadoras. Cuando los niños escu-
chan mensajes negativos acerca de sí mis-
mos, su autoestima resulta dañada. Corrija a
los niños con paciencia. Concéntrese en lo
que quiere que hagan la próxima vez. Cuan -
do sea necesar io,  demuéstreles cómo ha -
cer lo.  Enfó quese en las  forta lezas.  Preste
atención a lo que su hijo hace bien y dis -
fruta. Asegúrese de que su hijo tenga opor -
tunidades de de sarrol lar  estas  forta lezas.
Concéntrese más en las fortalezas que en las
debilidades si de sea ayudar a los niños a sen-
t i rse bien con el los mismos.  Esto también
mejora su compor tamiento.

5. Permita que los niños ayuden y den. La
autoestima crece cuando los niños logran ver
que lo que hacen es importante para otros.
Los niños pueden ayudar en la casa, hacer
un proyecto de serv ic io  en la  escuela  o
hacer le un favor a un hermano. Los actos
amables y la ayuda pueden fomentar la auto-
estima y otros sentimientos positivos1.

NOTAS

1. Resumen del artículo recuperado en: Para padres y para niños.
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