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E stamos viviendo un ambiente en extremo polarizado en relación a

nuestra vida polít ica, la que se encuentra rodeada, además, de la

profunda e incontrolable violencia del crimen organizado.

Por un lado, el Presidente de México ha dividido a la sociedad mexi-

cana con una visión dicotómica, expresada por él, de que en México, la

población se divide en el “pueblo bueno” por naturaleza y pobre por su

situación económica y los explotadores corruptos, por otro lado, de la

clase media para arriba.

Una dicotomía, expresión más de su propia fantasía, que lo l leva a

transformar su objetividad de la propia realidad, en una concepción

muy personal dominada por su fascinación, la que él vive día a día y que

por todos los medios trata de que todos los mexicanos la adoptemos

como propia.

No hay un punto medio en donde estén los diferentes grupos y cla-

ses sociales que conformamos la realidad de nuestro país, en donde está

presente la pluralidad que constituimos los mexicanos, unidos por nues-

tra nacionalidad, la historia y una visión de nuestro futuro en la que

todos deseamos participar en su construcción.

Estamos en un proceso electoral, en donde se renovará la presiden-

cia de México en las elecciones del 2024 y el Presidente actual ha orga-

nizado su propio proceso sucesorio, monopolizando el control de su

propia sucesión a través del partido polít ico fundado por él, MORENA,

y seleccionando a quien habrá de sucederlo. Creando una escenografía

polarizadora en extremo y en donde la violación de la ley no impide que

el propio Presidente dé el pésimo ejemplo de no cumplir con la norma-

tividad jurídica.

Esto último hace un enorme daño a la integración social por la nega-

ción del orden jurídico que debe regir sobre todos los mexicanos.

Todos reconocemos el l iderazgo carismático del actual presidente, lo

que le ha permitido l legar al puesto que actualmente ocupa votado por

una mayoría que le otorgó un triunfo legítimo.

Pero ahora que viene su cambio ahonda la polarización que ha crea-

do, desarrollando, además, incertidumbre y pesimismo en quienes valo-

ramos como la  columna ver tebra l  de nuest ra  v ida públ ica,  la

Constitución de nuestro país y por ello reconocemos y exigimos, como

objetivo prioritario e inviolable, su pleno cumplimiento.

La finalidad de todo orden jurídico es la realización de la certeza y

seguridad de su cumplimiento, el derecho no ha nacido en la vida

humana por virtud del deseo de rendir culto u homenaje a la idea de

justicia, sino para calmar una ineludible urgencia de certeza y seguridad

en la vida social.
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relación asimétrica que mantie-
ne la superioridad de los adultos
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personas jóvenes e incluso las per -
sonas adultas mayores.
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en la última década. Esta pers-
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INTRODUCCIÓN 

La cultura emprendedora implica un cam-
bio de mentalidad.

Para Arantxa Azqueta1, el emprendedor es el pro-
tagonista del cambio social.

Forbes, en un artículo titulado “El emprendimien-
to como recurso y agente de cambio en la educa-
ción2”, escrito por Sofía García-Bulle, señala que la
clave para renovar el sistema educativo debería de
estar en la base de una filosofía de negocios. Integrar
el emprendimiento en la educación, ha tomado auge
en la última década. Esta perspectiva está vinculada
con el crecimiento económico, la creación de tra -
bajo o autoempleo, la persistencia, el crecimiento
personal y el liderazgo. Todas, habilidades de alta
demanda por los profesionales de hoy en día.

García-Bulle asevera que el aprendizaje debe
estar orientado a la vida, y no para someterse a un
examen; para iluminar la mente de los estudiantes,
de tal manera que trabajen para ser mejores perso-
nas y traer cambios positivos al mundo.

La educación y el emprendimiento guardan una

estrecha relación puesto que mediante la edu-

cación somos capaces de crear emprendedores,

gente capaz de formar las habil idades necesa-

rias para crear agentes de cambio.

Consideremos entonces al emprendimiento co -

mo una herramienta educat iva,  como una ha -

bi l idad necesar ia para volvernos competi t ivos

en e l  mercado labora l  desde crear  las  ideas

que se  generan para  después  a ter r i zar las  en

un negoc io.

* Licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana con

Espe cialidad en Aprendizaje para el siglo XXI y con Diplomado en

Terapia de Arte por el Centro Integral de Terapia de Arte.

Fue asesora académica en Leading Education Services responsable de

la planeación del modelo educativo con base  en los sistemas escolares de Australia y Costa

Rica adaptados al currículo de SEP en México. Colaboró como coordina dora en CONA -

CULTA, en el proyecto “Alas y raíces a los niños”, donde fungió como responsable de la orga-

nización del diplomado “Terapia de arte para niños con enferme da  des terminales”. Laboró

como asesora pedagógica de Bachillerato, en el Instituto Técnico y Cultural. Fue capacita-

dora en KidZania Santa Fe y coordinadora pedagógica de Primaria II nivel en el Instituto

Asunción. Actualmente es coordinadora académica de STEM for kids México y coach de sus

programas de ciencia y tecnología con niños de Preescolar.

1. AZQUETA, Arantxa. El concepto de emprendedor: origen, evo-
lución e interpretación. Grupo de Investigación GIPEPERSE,
Universidad de Navarra. Pamplona, España, pp. 32.

2. GARCÍA-BULLE, Sofía. “El emprendimiento como recurso y
agente de cambio en la educación”. Edu News. Institute for
the Future of Education. Tecnológico de Monterrey. México,
2019.

El aprendizaje debe estar orientado a la vida, y no para someterse a un examen;

para iluminar la mente de los estudiantes



Peter Vesterbacka3, referente de emprendimiento
a nivel mundial, señala la necesidad de un cambio de
enfoque educativo centrado en el desarrollo personal
y profesional, en vez del académico solamente.

En ese sentido la educación y el emprendimiento
guardan una estrecha relación puesto que mediante
la educación somos capaces de crear emprendedo-
res, gente capaz de formar las habilidades necesarias
para crear agentes de cambio.

Consideremos entonces al emprendimiento como
una herramienta educativa, como una habilidad
necesaria para volvernos competitivos en el mercado
laboral desde crear las ideas que se generan para
después aterrizarlas en un negocio.

Sin embargo, el espíritu emprendedor y la edu -
cación no deben limitarse al desarrollo de habilida -
des para crear y gestionar nuevas empresas, sino que
es necesaria su injerencia en la motivación individual
para luchar por algo que podría parecer imposible o
demasiado arriesgado4.

A continuación, desarrollo el tema, iniciando con
algunas definiciones de emprendimiento; después se
hará un encuadre sobre la importancia del mismo
para que; posteriormente, se exploren varias ideas
que ayudan a fomentar el emprendimiento como
educadores en los diferentes niveles educativos. Por
último, se harán reflexiones finales.

DEFINICIONES

Para entenderlos desde su raíz, etimológicamente los
términos emprendedor y empresa5 provienen del
francés entrepreneur y enterprise que aluden a atra-
par y tomar. Se identifican con el término alemán

untrnehmer y el inglés undertaker y hacen referen -
cia al que toma sobre sí la responsabilidad de llevar
a cabo una obra que requiere el trabajo de varias
personas.

En el terreno educativo, el emprendimiento6 es
una competencia valiosa basada en la creación y
operación de empresas que generan soluciones para
satisfacer las necesidades de la sociedad. Desarrolla
la creatividad, la confianza en uno mismo y las habi-
lidades para tomar riesgos, adaptarse y convertir las
ideas en acciones, desde una actitud positiva frente
al crecimiento y la riqueza, tanto personal como eco-
nómica. El propósito de la cultura emprendedora es
impulsar la innovación, crear las condiciones para el
liderazgo y el éxito constante.

También, se puede definir como una competen-
cia que permite el desarrollo de un proyecto para
generar un producto o servicio que solucione una
necesidad o problemática con un fin económico,
social y ambiental.

Partiendo de este contexto, ahora, es necesario
conocer porqué es importante esta competencia.

IMPORTANCIA DE EMPRENDER

En el Congreso Internacional de Innovación Edu -
cativa, se enlistaron seis tendencias en la educación
del futuro7:
1. Apoyo al emprendimiento educativo.
2. Desafíos globales en conjunto desde la interna-

cionalización y la globalización en el campo
educativo.

3. Mujeres en la educación.
4. Empresas sobre fortalezas existentes.
5. Colaboración entre universidades.
6. Nuevos retos como: educación a distancia y

flexibilidad.
Por tanto, hoy en día, el interés por la educación

emprendedora se presenta como una tendencia edu-
cativa internacional8 que ha permeado con fuerza en
las instituciones educativas. Se conforma como un
enfoque que posibilita el crecimiento del potencial
emprendedor de los estudiantes desde las dimensio-

5

Mediante la educación somos capaces de crear emprendedores, gente capaz de formar

las habilidades necesarias para crear agentes de cambio
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3. GARCÍA-BULLE, Sofía. Ibídem.
4. OSORIO, Fabián y Pereira, Fernando. Hacia un modelo de

educación para el emprendimiento: una mirada desde la
teoría social cognitiva. Cuad. Admon.ser.organ. Bogotá. Julio-
Diciembre de 2011, pp.15.

5. AZQUETA, Arantxa. Op. Cit. pp. 23 y 24.
6. GARCÍA-BULLE, Sofía. Op. Cit.
7. A. David. “Nuevas 6 tendencias en educación del futuro”. Life

Design. Colombia, 20121. 
8. AZQUETA, Arantxa. Op. Cit. pp.517.



nes intelectual, social y moral de la persona, sin limi-
tarse al crecimiento socioeconómico y laboral. Busca
el bien común y virtudes como la solidaridad y la
cooperación.

Por ello, es necesario que como educadores sepa-
mos cómo promover el emprendimiento con los
estudiantes.

CÓMO FOMENTAR EL
EMPRENDIMIENTO COMO EDUCADORES

Las prácticas9 que se recomiendan para ello son:
1) Incentivar la creatividad
2) Reforzar el desarrollo personal
3) Promover el liderazgo
4) Entrenar para la flexibilidad y la adaptación al cambio
5) Trabajar la ideación y el prototipado10.

Es necesario detallar este último punto, ya que es
medular en las habilidades para el emprendimiento.

rompan filas ● número 1726

El propósito de la cultura emprendedora es impulsar la innovación, crear las condiciones

para el liderazgo y el éxito constante

9. GARCÍA-BULLE, Sofía. Op. Cit.
10. BELLO, Elena. “¿Qué es el prototipado y cómo prototipar un

producto?”. IEBS. Innovation & Entrepreneurship Business
School. España, 2022. 



El prototipado es la versión inicial de la idea de un
producto o servicio. Permite probar, evaluar y vali -
dar si efectivamente la idea que se tiene en mente
cumple los objetivos del negocio y de los clientes. Es
considerado también como el proceso de idear una
posible solución con características aproximadas de
un producto o servicio que responde a las necesida-
des de los clientes. Consta de cuatro fases11:
a. Idea. Repensar nuestras ideas y seleccionar una.
b. Dibuja. Plasmar la idea en un dibujo, con colores

y detalles.
c. Crea. Construye y haz palpable la idea con el

material necesario.
d. Prueba. Pon en acción tu solución, toma notas y

si es necesario haz cambios para mejorar el fun-
cionamiento.
Por su parte, Marta Muñiz, señala que los tres ele-

mentos clave para emprender12 son:
A. La oportunidad de negocio.
B. La capacidad de ejecución del emprendedor y su

equipo.
C. Un plan estratégico detallado y realista.

Con el fin de promover una cultura de empren -
dimiento en la educación, conviene considerar las
líneas que se acaban de señalar, explorando ahora
algunas propuestas para aterrizarlas en la escuela.

Para preescolar, se sugiere trabajar con proyectos
en donde los estudiantes puedan crear, por ejemplo,
un juguete con cierta función en especial, desde el
prototipado con materiales sencillos, de tal manera
que se vaya sembrando en ellos la semilla de la
invención que es la base del emprendimiento.

Para primaria y secundaria, es recomendable que,
de acuerdo con su edad y etapa evolutiva, se desa-
rrollen proyectos o ferias relacionadas con la crea-
ción de negocios como soluciones a necesidades que

se detecten en sus escuelas o comunidades, para que
conozcan el grado en el que están, lo que implica,
pero a la vez que nazca y crezca el espíritu para ello.

Para preparatoria y universidad, en el mundo de
los negocios, existe una guía, que podemos aplicar
en estas edades para desarrollar el emprendimiento,
llamada Modelo Canvas13. Consiste en una metodo-
logía propuesta por Alexander Osterwalder e Yves
Pigneur, que permite desarrollar, visualizar, analizar,
evaluar y crear modelos de negocios nuevos y exis-
tentes de forma sencilla.

Se presenta de manera global como un proceso
dividido en los nueve aspectos que lo conforman14:
1. Segmento de Clientes. Consiste en detectar las

necesidades del mercado y del cliente para iden-
tificar diferentes grupos de personas o entidades
a quienes se dirige el negocio. Se trabaja a par-
tir de las siguientes preguntas: ¿Para quién crea-
mos valor? ¿Quiénes son nuestros clientes más
importantes?

2. Propuesta de valor. Está enfocado en el valor que
se ofrece al segmento de clientes seleccionado y
adecuado a sus necesidades. Es la pieza clave del
modelo de negocio. La propuesta de valor o la
ventaja competitiva, es el motivo por el que los
clientes nos seleccionan a nosotros y no a otros,
porque incluye lo que hace diferente e inno -
vador a nuestro producto o servicio. Responde
a: ¿qué valor proporcionamos a nuestros clien-
tes? ¿qué problema de nuestros clientes ayu -
damos a solucionar? ¿qué necesidades de los
clientes satisfacemos?

3. Canales. Consiste en definir los medios para lle -
gar a los clientes, es decir determinar los canales
de distribución del producto o servicio. Los cana -
les cuentan con cinco fases: información, evaluación,
compra, entrega y posventa. Responde a: ¿con
qué canales podemos l legar a nuestros clien -
tes? ¿qué canales funcionan mejor? ¿cuáles de
estos canales son los más rentables?

4. Relaciones con los clientes. Se trata de tener una
comunicación correcta con los clientes y estar
pendientes de ellos, pues constituyen el eje cen-
tral del negocio. Responde a: ¿cuál es la relación

rompan filas ● número 172 7

El interés por la educación emprendedora se presenta

como una tendencia educativa internacional

11. RAS, Joan. ¿Quieres prototipar? Crea, dibuja, haz, prueba, ¡Y
vuelve a empezar! Metodologías de Innovación. Sociedad de
la Innovación. España, 2022. 

12. MUÑIZ, Martha. “Tres elementos claves para emprender”.
Cuadernos de la Mujer. Woman’s Week. España, 2022. 

13. CRESPO, María Camila. “Modelo canvas: ¿qué es y cómo uti-
lizarlo”. RD Station. Estados Unidos, 2022. 

14. CARAZO Alcalde, Janire. “Modelo canvas”. Economipedia. Es -
paña, 2022.
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que tenemos con cada uno de nuestros clientes?
¿qué tipo de relación esperan? ¿qué costo tiene?

5. Flujos de ingresos. Para que un negocio sea renta-
ble y pueda sobrevivir en el mercado, se debe
resolver cómo monetizarlo, es decir, cómo cubrir
los gastos y cómo lograr una rentabilidad. Res -
ponde a: ¿cuál es nuestra principal línea de ingre-
sos? ¿cómo pagarán nuestros clientes? ¿por qué
están dispuestos a pagarnos nuestros clientes?

6. Recursos claves: Se trata de conocer con qué
recursos se cuenta y con los que se debe contar
para llevar a cabo la actividad del negocio, ya que
esto es clave para establecer el plan de negocios.
Son los activos más importantes. Es necesario opti -
mizarlos, consiguiendo la máxima productividad
posible al mínimo coste. Los recursos pueden
ser: físicos, intelectuales, humanos y económicos.
Res ponde a: ¿Qué recursos esenciales requiere
nuestra propuesta de valor?

7. Actividades claves. Consiste en determinar las
acciones para preparar el producto antes de que
llegue al mercado. Es el core (actividad principal)
del negocio, lo que se hará en el día a día. Res -
ponde a: ¿qué actividad básica requiere nuestra
propuesta de valor? ¿cuáles son nuestros canales?
¿cuáles son nuestras fuentes de ingresos?

8. Aliados claves. Para emprender un negocio es
imprescindible tener aliados, los cuales pueden
ser:
- Socios o colaboradores como una buena red

de partners que nos pueden ayudar a llegar
más rápido al cliente debido a su experiencia
y reputación.

- Proveedores que nos proporcionan los recur-
sos claves para poder ofrecer servicios o un
producto final.

Responde a: ¿quiénes son nuestros socios claves
en el mercado? ¿quiénes son nuestros provee-
dores?

9. Estructura de costes. Consiste en definir los gas-
tos por pagar y cómo optimizarlos. Se debe
actuar desde las prioridades y los gastos funda-
mentales de aquellos que no lo son. Responde a:
¿cuáles son los costes más importantes dentro del

modelo de negocio? ¿qué recursos claves son los
más costosos? ¿qué actividades claves son las más
costosas?
Ahora, es momento de cerrar con las conclusio-

nes o reflexiones en torno al tema.

REFLEXIONES FINALES

Sin duda alguna, el emprendimiento en la educación
es una competencia integral y completa que pone en
práctica varias habilidades para la vida por todo lo
que implica como: ser visionarios (pensar en un
negocio, cómo lanzarlo y mantenerlo en el mercado),
tener mente abierta, espíritu de negocios, trabajo en
equipo, iniciativa, proactividad, comunicación, aser-
tividad, negociación, creatividad, resolución de pro-
blemas, liderazgo, habilidades comerciales, manejo
del dinero y trato humano para cuidar a los clientes
y colaboradores, entre otras. Todo esto favorece el
desarrollo personal y profesional, pero a la vez el so -
cial y sobre todo el desarrollo económico, por lo que
tiene un gran impacto.

Como educadores, necesitamos actualizarnos
constantemente y ahora integrar esta nueva tenden-
cia educativa internacional para que nuestros estu-
diantes estén a la vanguardia con la preparación que
necesitan para este mundo competitivo que les tocó,
siendo capaces de formar redes de apoyo que les
permitan rodearse de contactos para cualquier situa-
ción inmersa en este gran reto.
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cion.es/quieres-prototipar-crea-dibuja-haz-prueba-y-vuelve-

a-empezar/
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De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre
mujeres y hombres, la perspectiva de género se refiere a la “metodolo-
gía y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la
discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende
justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres,
así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los fac-
tores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avan-
zar en la construcción de la igualdad de género.

La perspectiva de género ayuda a comprender más profundamente

tanto la vida de las mujeres como la de los hombres y las relaciones

que se dan entre ambos. Este enfoque cuestiona los estereotipos

con que hemos s ido educados y abre la posibi l idad de elaborar

nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres hu -

manos de diferente género. El empleo de esta perspectiva plantea la

necesidad de solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres

y hombres.
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Cuando se habla de perspectiva de género, se
hace alusión a una herramienta conceptual que
busca mostrar que las diferencias entre mujeres y
hombres se dan no sólo por su determinación bioló-
gica, sino también por las diferencias culturales asig-
nadas a los seres humanos”1.

Según el Consejo Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONA-
VIM), organismo desconcentrado de la Secretaría de
Gobernación, encargado del diseño de políticas
públicas a nivel nacional que abonen a la cultura de
respeto de los derechos humanos y a la erradicación
de la violencia en contra de ellas, la perspectiva de
género “ayuda a comprender más profundamente
tanto la vida de las mujeres como la de los hombres
y las relaciones que se dan entre ambos. Este enfo-
que cuestiona los estereotipos con que hemos sido
educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos
contenidos de socialización y relación entre los seres
humanos de diferente género. El empleo de esta
perspectiva plantea la necesidad de solucionar los
desequilibrios que existen entre mujeres y hombres,
mediante acciones como:
● Redistribución equitativa de las actividades entre

los sexos (en las esferas de lo público y privado).
● Justa valoración de los distintos trabajos que rea-

lizan mujeres y hombres, especialmente en lo
referente a la crianza de las hijas e hijos, el cuida-
do de los enfermos y las tareas domésticas.

● Modificación de las estructuras sociales, los meca-
nismos, las reglas, prácticas y valores que repro-
ducen la desigualdad.

● El fortalecimiento del poder de gestión y decisión
de las mujeres”.
Acentuando que ésta, la perspectiva de género, y

su implementación traerá como consecuencia en pri-
mer lugar el conocimiento de cómo se produce la
discriminación y violencia en contra de las mujeres y
al tiempo abre oportunidades para identificar las
rutas de cambio de cultura, pensamiento y visión de
futuro. 

Desafortunadamente en México, como en
muchas otras latitudes del orbe, la perspectiva de
género se identifica por obvias razones como las defi-
niciones y conceptos compartidos, o por el propio
manoseo de algunos medios de comunicación, sólo
con la discriminación y violencia ejercida en contra
de las féminas, ¿pero conceptual y operativamente

no tendría que ser más inclusiva? Y con ello poner al
género masculino, a los hombres, también en el cen-
tro (compartido) al menos de la discusión, identificar
que tanto en lo que a políticas públicas se refiere o
bien a los beneficios que por género son privativas de
las mujeres y excluyentes de los hombres, por ejem-
plo en la investigación de un homicidio, como en el
acceso a guarderías públicas a padres trabajadores, o
bien en los cada vez más altos índices de violencia
ejercida en contra de los varones, o también cada
vez más creciente ola de acoso y hostigamiento per-
sonal y laboral en detrimento del género masculino.

Ahora resulta que leyes, reglamentos o institucio-
nes encargadas de generar cultura igualitaria, así
como un sinfín de organizaciones no gubernamenta-
les, se han perdido en el afán de cumplir con su
noble cometido, porque en el intento han dejado
fuera más o menos al cincuenta por ciento de la
población.

¿No pareciera que con estas actitudes estamos
promoviendo otro tipo de violencia o discrimina-
ción? ¿Acaso no se está mandando el equivocadísimo
mensaje de no violentes, ni discrimines a las mujeres,
pero a los demás sí puedes o no importa? Por norma
no debemos de discriminar a nadie: nunca discri -
minación; nunca violencia de quien sea y en contra
de quien sea, no importa su condición social, cul -
tural económica o étnica, sus preferencias sexuales,
su color de piel, su complexión o apariencia física, su
lugar de origen, nacionalidad; nunca violencia o dis-
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implementarlo?”. Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. México, 2022.
Disponible en:  https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-
es-la-perspectiva-de-genero-y-por-que-es-necesario-
implementarla 



criminación por nada, por credo o religión, por ideo -
logías políticas, por filias o fobias, por capacidades
diferentes, por concordancia sexo genérica y desde
luego por género.

La discriminación y la violencia nos hablan de la
pobreza de espíritu, de la maldad, de complejos y
demonios internos alimentados con frustraciones,
envidias y, sobre todo, nos hablan de un terrible
complejo de inferioridad e inseguridad de quien la
infringe, la promueve o la práctica.

El de la pluma no pretende menospreciar las
labores arduas, dedicadas y en muchos casos desin-

teresadas del trabajo de todos aquellos inmersos
en la creación de políticas públicas, campañas de di -
fusión y concientización, en general que promue -
van desde su trinchera la igualdad y la no violencia,
participación o accionar movido por desgracia, en
muchísimas ocasiones por funestos episodios perso-
nales o de alta cercanía; a priori apoyo y aplaudo a
todos y cada uno los esfuerzos, por mínimos que
estos pudieran parecer, encaminados a conseguir un
mundo más igualitario, más justo, sin violencia, que
nos permitan a todos desarrollarnos y convivir en
igual de condiciones, sin distingos de ninguna espe-
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cie, sólo seres humanos en convivencia pacífica, libre
y soberana.

Por su parte, en la educación también tendremos
que incluir la perspectiva de género, para promover
entre los niños y jóvenes dentro del sistema educativo
público o privado, la equidad, los estereotipos, tanto
las escuelas, los maestros, como los padres y tutores
somos los trasmisores e inculcadores de la trasmisión
de valores y normas de comportamiento no sexistas,
con tintes democráticos, que les permita enfrentar las
demandas de un mundo altamente socializado.

Entonces habremos de preguntarnos ¿hacia
dónde debe ir la educación en este sentido? ¿Qué

tipo de educación garantiza reconocer todas las dife-
rencias y contextos que conforman la individualidad?
Ante estas u otras disyuntivas los educadores, y todos
los actores involucrados en la educación, tenemos el
compromiso de generar, de trasmitir, de inculcar
conductas, visiones, programas, etcétera, donde el
eje principal sea el desarrollo equitativo de todas las
capacidades, el crecimiento y realización, que les
garantice a todos un presente digno y un futuro pro-
misorio con un claro sentido social.  

Así pues, la educación es el arma más poderosa
para abatir, para cerrar la brecha, es el hilo conduc-
tor que nos permitirá lograr la trasformación de rea-

rompan filas ● número 17214



rompan filas ● número 172 15

lidades obsoletas y fomentar los derechos y las liber-
tades, constituyéndose así en un referente de justicia
social en tanto los niños y jóvenes encuentren y ate-
soren en la diversidad, la riqueza propia del ser
humano y por ende en un detonador de crecimien-
to, desarrollo y bienestar personal y colectivo.

Aparentemente con las nuevas reformas educati-
vas se abren distintas expectativas que pudieran alla-
nar el campo de la desigualdad. Para entonces la
educación se convertirá en ese agente detonador de
oportunidades en igualdad y equidad, que promue-
van un desarrollo sostenido, autónomo e indepen-
diente; libre de ataduras y estereotipos.

De tal suerte que la educación es y será el último
reducto con la que podamos generar las condiciones
para que todos tengan, en principio las mismas opor-
tunidades educativas, laborales, culturales, etcétera,
para que sin distingo alguno todos podamos contri-
buir al desarrollo.

Ante esta apabullante consideración, la incorpo-
ración, ejecución, trasmisión y permanencia de la
perspectiva de género en la educación y formación
de los niños y jóvenes, es no sólo un imperativo de
justicia social, sino los cimientos de un mundo igua-
litario, equitativo y libre de violencia.

Así pues, la tarea de todos los actores de la edu-
cación es erradicar por medio del lenguaje, el trato,
la interacción, los juegos de roles, las actividades en

casa y, desde luego, el ejemplo, erradicar, reforzar o
establecer estereotipos de género. Los hombres y las
mujeres desde luego que somos diferentes, tenemos
construcciones biológicas y genéticas totalmente
disímbolas, pero no por ello algunos son superiores
o inferiores. Aun o a pesar de esas diferencias so -
mos iguales y la desigualdad radica en que no respe-
temos precisamente esas diferencias.

Por su parte el Estado, la iniciativa privada, las
organizaciones no gubernamentales, los educadores
y la sociedad en su conjunto somos, ante los ojos de
la historia, el elemento que permita fraguar esta cul-
tura; somos sin temor a equivocarme los responsa-
bles de sembrar la semilla de la paridad en todos los
hábitos de la vida, desde lo educativo, por supuesto,
pero también en lo político, cultural, artístico, econó-
mico, laboral y todos aquellos que la convivencia
social lo demande. En el entendido que lo que logre-
mos sembrar a temprana edad, generará frutos a
corto y largo plazo, y nos producirá en nosotros y en
las generaciones venideras un compromiso que resul-
te imposible de no cumplir. Como dice el psicoa -
nalista Santiago Ramírez en su libro La infancia es
des tino: “el troquel temprano imprime su sello a los
modelos de comportamiento tardío, es decir la infan-
cia es el destino del hombre”2.
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la importancia
de las manualidades
y el arte en los niños
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La necesidad de incluir una edu-

cación artística, no puede ser

definida como un pasatiempo,

sino que debe ayudar a abordar

problemas actuales y de igual

modo tiene que servir para acti-

var el pensamiento crítico; que el

arte no sólo quede en mostrar a

los niños la historia de un pintor,

sino que conozcan más a fondo

técnicas, corrientes o estilos; que

el niño pueda utilizar ese conoci-

miento básico para incursionar o

investigar y crear poco a poco

algo que será característico del

pequeño, es decir, que tenga su

sello personal.

Desde el inicio del confinamiento se han abierto muchos
debates en lo que se refiere a la educación, el arte, sus lugares, sus
aportaciones, sus futuros y fracasos. Las manualidades, la educación
artística, la cultura en el hogar y las escuelas, espacio en el que
comienzan a tener peso ahora más que nunca las necesidades educa-
tivas y de bienestar de las personas que lo habitan.

La necesidad de incluir una educación artística, no puede ser defi-
nida como un pasatiempo, sino que debe ayudar a abordar problemas
actuales y de igual modo tiene que servir para activar el pensamiento
crítico; que el arte no sólo quede en mostrar a los niños la historia de
un pintor, sino que conozcan más a fondo técnicas, corrientes o esti-
los; que el niño pueda utilizar ese conocimiento básico para incursio-
nar o investigar y crear poco a poco algo que será característico del
pequeño, es decir, que tenga su sello personal. 

Ahora bien, si hablamos de las manualidades como parte de una
formación artística, éstas son importantes para los niños. Las manuali-
dades desarrollan sus capacidades físicas e intelectuales para realizar,
junto con su imaginación y creatividad, grandes obras de arte. Es fun-
damental que dentro del tiempo que pasan en casa o en la escuela, se
ejecuten este tipo de actividades en conjunto para fortalecer los vín-
culos entre ellos. El proceso creativo y lúdico1 tiene un valor impor-
tantísimo a nivel artístico, porque permite visualizar el concepto de
belleza, desde las edades más tempranas.

Lo fantástico de la parte artística y de las manualidades es que no
tienen límites. A veces el padre de familia gasta mucho dinero en un
juguete, pero el niño se entretiene en una caja al entrar y salir de ella
o al arrastrarla. No necesita de grandes cosas para divertirse y entrete-
nerse, lo cual hace importante que debamos rescatar ese tipo de cosas
que logran destacar sobre la tecnología y abrir un espacio de esparci-
miento y de convivencia entre niños y adultos.

Es necesario recuperar las cosas que hemos dejado de lado por
la inmediatez del uso de la tecnología. No todos los juguetes deben
tener luces, movimiento y sonido. Para el niño no hay nada más lindo
que aquellas cosas que puede construir y ha cer con sus manos, pero
más cuando cuenta con el apoyo y la mirada de sus padres, que los
guía y permite crear conexiones afectivas muy significativas.

El arte y las manualidades van de la mano debido a que son base
de la educación y desarrollo: forman parte de las necesidades propias
de niñas y niños. Aunque se vive en un mundo cada vez más tecnoló-
gico, en el que los paradigmas educativos no están al margen de estas
influencias, las niñas y niños requieren de actividades estéticas, artís-
ticas, lúdicas y divertidas para su desarrollo integral. 

La intención de las manualidades y las artes es promover el desa-
rrollo del pensamiento artístico al explorar procesos de percepción,
sensorialidad, emoción, imaginación, creatividad y comunicación.
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¿QUÉ ES EL ARTE?

El arte es toda creación u obra que expresa senti-
mientos, con patrones culturales de belleza y estéti-
ca, utilizando formas, colores, palabras, sonidos,
movimientos u otros medios o manifestaciones. El
arte también puede ser una forma efectiva de
aprendizaje para los niños, ya que necesitan explo-
rar diferentes técnicas y materiales de manera lúdi-
ca y divertida. Además, el arte se convierte en una
actividad terapéutica, porque les permite expresar
sus emociones y sentimientos de manera saludable.

El ARTE (del latín ars) es el concepto que englo-
ba todas las creaciones realizadas por el ser huma-
no para expresar una visión sensible del mundo, ya
sea real o imaginario. Mediante recursos plásticos,
lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar
ideas, emociones, percepciones y sensaciones.

El arte es un lenguaje que nos enseña a expresar
y desarrollar nuestras ideas o emociones; las activi-
dades artísticas están llenas de procesos que nos
hacen crecer, estimular nuestra creatividad y al
mismo tiempo nutren el alma. Cuando los niños son
expuestos a cualquier actividad artística, su cerebro
se estimula con los sonidos, movimientos, colores,
tamaños o la mezcla de estos. Las conexiones neu-
ronales aumentan, su cerebro se ejercita y fortalece. 

La definición de arte establece que es una disci-
plina o actividad.

El arte involucra tanto a las personas que lo
practican como a quienes lo observan; la experien-
cia que vivimos a través de él mismo puede ser del
tipo intelectual, emocional, estético o bien una
mezcla de todos ellos.

Las actividades artísticas fomentan el desarrollo
intelectual de los niños y algunos de sus beneficios
en esta área son: 
● Estimula ambos lados del cerebro. 
● Aumenta su capacidad de memoria, atención y

concentración. 
● Leen mejor y tienen mejor rendimiento en cla-

ses de matemáticas y ciencias.
Los beneficios del arte en los niños ofrecen una

gran oportunidad a los pequeños para expresar su
individualidad y desarrollar su capacidad intelec-
tual. Visitar museos y exposiciones es otra manera
en que a los niños y niñas les ayuda a descubrir su
sensibilidad y a conformar su base cultural.

¿QUÉ SON LAS MANUALIDADES?

La manualidad es una forma de entretenimiento
especialmente habitual en la infancia, pues se trata
de un proceso creativo. Son actividades estéticas y
físicas, que realizan los niños ya sea en la escuela
como en casa y contribuyen al desarrollo integral
en su educación, ya que las combinaciones de for-
mas y colores ayudan a desarrollar la propia imagi-
nación y creatividad. 

La creatividad nos ayuda a resolver los proble-
mas a los que nos enfrentamos día a día, además de
permitirnos nuevas oportunidades y posibilidades,
abrir novedosos caminos en nuestra vida, recrear-
nos e inventar propuestas. 

Por lo tanto, la creatividad no sólo se expresa en
el arte y en la ciencia, sino en todos los ámbitos de la
vida, en la manera de relacionarnos, de conocer, de
comportarnos y descubrir el mundo. La creatividad y
las manualidades tienen un papel fundamental en el
ámbito de desarrollo de un niño. Desde el papel
hasta los colores, las actividades manuales divierten a
cualquier edad, tanto en casa como en el colegio.

El desarrollo físico, llamado también desarrollo
motor, se mejora gracias a la coordinación entre
mente, mano y vista que se da en el trabajo con
manualidades, así como la psicomotricidad fina. El
desarrollo social mejora la aptitud de niños y niñas
en los trabajos en grupo, también ayudan a que los
pequeños expresen sus sentimientos y mejoren su
desarrollo emocional.

Estas actividades deben tener una meta o contar
con una finalidad: proveer de información y argu-
mentos a los niños para que ellos puedan entender
que no solamente se está realizando una actividad,
sino que tiene un propósito y un fin de aprendizaje.
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Se trata de un ejemplo de cómo la educación no
formal, la podemos emplear en el arte como herra-
mienta para desarrollar una mirada crítica hacia los
contenidos del currículum escolar.

BENEFICIOS DE LAS MANUALIDADES

Estos son algunos de los beneficios que reciben los
niños al hacer manualidades:
● Trabaja el hemisferio derecho del cerebro.

Este lado se relaciona con la expresión no ver-
bal, con las emociones y con la visión espacial.

● Se incentiva su creatividad. Los más pequeños
tienen que sacar de la imaginación para desarro-
llar sus proyectos y convertirlos en algo original.

● Estimula su desarrollo psicomotriz. Con las
manualidades los pequeños tienen que mover

las manos constantemente, trabajar de forma
coordinada y emplear todos sus sentidos.

● Refuerza su autoestima. Sentir que son capaces
de crear objetos valiosos, exclusivos y hechos
con sus propias manos, los llenará de satisfac-
ción y les dará la posibilidad de convertirlos en
regalos para sus amigos.

● Mejora su concentración. La capacidad de cen-
trar toda su atención en una única tarea es un
valor positivo que les reportará muchos benefi-
cios a lo largo de sus estudios y en su vida pro-
fesional, sobre todo, en el contexto actual en que
la tecnología nos interrumpe continuamente.

● Les ayuda a relajarse. Mientras hacen manuali-
dades, los niños se evaden y se olvidan de otras
fuentes de tensión (exámenes, tareas, etcétera).
Se adquiere una relación con la necesidad de
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estar 100 por ciento concentrados en crear una
pieza única.

● Potencia su agilidad y rapidez mental. Este es
uno de los beneficios de los trabajos manua -
les en general: los ayudará más adelante a tomar
decisiones en menos tiempo.

● Cultiva su paciencia.  Hacer manualidades es
muy útil para que los niños aprendan a ser
pacientes. Ya de adultos les servirá para tomar
decisiones reflexionadas, algo vital en un mundo
que cambia con tantísima rapidez.

● Les enseña el valor del esfuerzo. Aprenderán a
valorar el trabajo bien hecho y lo mucho que
cuesta conseguir un buen resultado.

● Aprenden a trabajar en equipo. Trabajar en
compañía de otros, no sólo mejorará sus habilida-
des sociales, sino que les transmitirá la importan-
cia de cooperar para lograr metas en conjunto.

● Beneficios físicos. Dibujar con lápiz, crayola y
marcador, tanto como recortar y pegar, ayuda a
los niños a desarrollar y fortalecer sus habilida-
des motoras finas. Debido a que el arte y las
manualidades frecuentemente requieren que los
niños usen las dos manos (por ejemplo, al soste-
ner un papel en una mano mientras recortan
con la otra), estas actividades pueden fortalecer
la habilidad de los niños de coordinar las activi-
dades de ambas manos a la vez. 

● Ayudan a adquirir las habilidades de autorre-
gulación de los niños. Toma paciencia esperar a
que la pintura y el pegamento sequen. O aguan-
tarse para colocar cuidadosamente un pedazo
de papel en un diseño de mosaico. Así que, el
participar en actividades manuales ayuda a los
niños a desarrollar habilidades importantes de la
autorregulación. 

● Mejoran la toma de decisiones y el pensamien-
to crítico. Mientras desarrollan proyectos de arte,
los niños toman muchas decisiones. Estas habili-
dades luego se transfieren a otros tipos de deci-
siones. Sería bueno compartir con amigos a sim-
plemente agarrar la pelota. Poder pensar en si el
trabajo realizado se ve bien de una manera u otra,
le da al niño o niña tiempo para practicar el pen-
samiento crítico. Además, aumenta su confianza
en la propia capacidad de tomar decisiones.

● Proporcionan tiempo para enseñar y partici-
par en actividades positivas. Puede ser muy

divertido crear cosas juntos, pero la participa-
ción puede dar tiempo a los padres y niños para
platicar acerca de varias cosas, como si prefieren
el azul o el verde. También puede ser un buen
momento para practicar la cooperación y la
resolución de problemas.

¿CÓMO IMPLEMENTAR EL ARTE
O MANUALIDADES EN CASA?

Existen muchas maneras de enseñar el arte a los
niños. Recordemos que el arte recorre desde la pin-
tura y la escultura, como el cine, la fotografía, la
danza, la literatura, el teatro y la música.

Lo ideal es hacer actividades en familia: 
● sentarse con ellos y hacer manualidades
● pintar o dibujar juntos
● armar un rompecabezas
● ir a la cineteca
● ir a obras de teatro
● recorrer los distintos museos que hay en la ciu-

dad visitando exposiciones permanentes o tem-
porales. 
Algo que se implementa en la educación infantil

es darles la oportunidad de experimentar con dife-
rentes técnicas y materiales.

También se les puede enseñar respecto a dife-
rentes artistas y estilos, mostrarles obras de arte de
diferentes épocas y lugares del mundo y hablarles
sobre los artistas que las produjeron.

Para fomentar la creatividad y el pensamiento
crítico, hay que darles la oportunidad de hacer pre-
guntas y de expresar sus opiniones sobre el arte. 

Es importante recordar que cada niño es dife-
rente y que puede tener intereses y habilidades di -
ferentes cuando se trata de arte. Lo más valioso es
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fomentar el amor por el arte y darles la oportunidad
de explorar y aprender de manera divertida.

En conclusión, el objetivo de las manualidades
en los niños no es formar grandes genios, sino do -
tar a los niños de una válvula de escape para plas-
mar sus emociones.

Gracias a sus pequeñas obras de arte, aprenden
nuevos conceptos y asimilan mejor los ya aprendi-
dos y potencian su iniciativa, imaginación, entusias-
mo y dotes artísticas.

Hacer arte es ya un buen método para que los
pequeños empiecen a valorar la belleza y a desarro-
llar hábitos de limpieza, orden y cuidado. No sólo
es importante conocer de arte sino hacerlo y mez-
clar ambas cosas para lograr homologar las necesi-
dades de los niños y niñas dotándolos de cultura
general y aprendiendo el valor de sus trabajos, así
como el esfuerzo puesto en ello.

El arte es fundamental en la educación infantil,
porque puede ayudar a los niños a desarrollar su
creatividad, su capacidad de expresión y su com-
prensión del mundo que les rodea, y es una forma
efectiva y divertida de aprender y expresar sus emo-
ciones.
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EPORTAJE

¿CÓMONO CAER
EN
E LADULTOCENTRISMO?

por  Ana Sofia RUIZ ANTILLÓN*



¿cuántas veces no
escuchamos o incluso

nos dijeron alguna de

las frases siguientes?:

“Porque lo digo yo”,

“cuando tengas tu

propia casa podrás

opinar”, “son cosas

de adultos”

El “adultocentrismo” suena a ser
la palabra más rimbombante de la aca-
demia para identificar un fenómeno en
la sociedad, pero en cuanto tuve oportu-
nidad de encontrármela trabajando en
una investigación sobre niños, niñas y
adolescentes (NNA) supe que todos
deberían de conocerla. 

“Adultocentrismo” se refiere a la rela-
ción asimétrica que mantiene la superio-
ridad de los adultos sobre las relaciones
económicas y de poder hacia la niñez, las
personas jóvenes e incluso las perso -
nas adultas mayores1. Sin embargo, en
este artículo me enfocaré principalmente
en NNA. Para iniciar les pregunto ¿cuán-
tas veces no escuchamos o incluso nos
dijeron alguna de las frases siguientes?:
“Porque lo digo yo”, “cuando tengas tu
propia casa podrás opinar”, “son cosas
de adultos”. Estas frases se dan cotidia-
namente tanto en casa, como en la es -
cuela y en la comunidad. Si no se con-
cientiza, estas prácticas pueden llegar a
afectar los derechos humanos básicos de
niñas, niños y adolescentes al discrimi-
nar, subordinar y relegar sus ideas, pro-
puestas y sentimientos sólo por el hecho
de tener menos años de vida2.

El “adultocentrismo” nace por colocar
a los niños como objetos de protección,
pero lo más fuerte es que la juventud se
ve como una etapa de transición “cuando
crezcas me entenderás”3, más adelante
profundizaremos en esto. 

Se dice que vivimos en una generación de cristal, que no aguantan nada y que quieren

cambiar todo, pero lo más valioso es el cuestionamiento, porque nos tenemos que espe-

rar a ser grandes para crear un mundo mejor, o hacer proyectos que impacten. Leer

estos temas nos hace saber que, si hacemos las cosas diferente, podemos tener resulta-

dos diferentes. La UNICEF a este nuevo modelo le llama Adulto Aliado y busca poner a

niños, niñas y adolescentes como un verdadero otro, al mismo tiempo que educa y coa-

prende con ellos para transmitir el conocimiento de sus límites sin anular su personali-

dad; de esta forma podrán crecer de manera saludable y ejercer sus derechos en forma

responsable.
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generar ideas de manera autónoma.
Frases como “ya lo entenderás cuando
seas mayor” limitan los cuestionamien-
tos que hacen crecer a un ser humano.

Como castiga a los NNA, puede de jar -
los en una posición de pasividad de mane-
ra que no buscan el poder de controlar
y tomar las riendas de la vida. Según
la psicóloga Inés Valderrábano, existen
niños que aprenden que los conflictos se
resuelven agrediendo, que son malos y
que merecen ser castigados, en vez de
centrarse en que son buenas personas
que hacen cosas malas, lo que genera
una baja autoestima a la larga7.

El autor Christopher G. en su artículo
“Adultocentrismo en la práctica con
niños” habla de las consecuencias nega-
tivas del “adultocentrismo”, que pueden
ser las mismas que las del etnocentris-
mo, es decir, fallas en la comunicación
(con niños), juicios equivocados (sobre
la intención y motivación de los niños)
mal uso del poder (limitando la agencia
de los niños)”8.

Históricamente, hablando el discurso
relacionado con la adolescencia, ha sido
marcado como una fase del desarrollo
humano que se ha encontrado en todas
las sociedades. Es una fase de la vida de
cada persona, empezando por la puber-
tad que viene de una naturaleza biológi-
ca y acaba con el reconocimiento de la
persona adulta, lo que es una condición
cultural. Se ha perpetuado que es un
periodo de transición y preparación para
que, finalmente, se considere como parte
de la sociedad, que pueda ejercer su voto
y tomar nuevas responsabilidades. Sin
embargo, es interesante saber que no
todas las sociedades aceptan este perio-
do de “crisis”. La antropóloga Margaret
Mead descubrió que, en muchas socieda-
des no occidentales, la adolescencia
tenía que ver con el “desenvolvimiento
armónico de un conjunto de intereses y
actividades que maduraban lentamente”
(p.12). Gracias a la aportación de las

Si nos regresamos muchos años
atrás, incluso a la etimología de “infan-
cia”, nos va a sorprender que viene del
latín infantia, que se traduce como inca-
pacidad de hablar. Infans, de la misma
raíz, significa “el que no habla”. Pen -
semos que, desde lo más antiguo de la
construcción lingüística, se cierran estos
espacios de conversación desde antes de
que existiera4.

Si se ponen a pensar, veremos que
son pocos los lugares con lavamanos o
adaptaciones para niños. La sociedad se
centra en los adultos,  poniendo en
segundo plano a los niños, a pesar de
que ellos son el futuro de éstas. Alto ¿Me
cachó usted en esta frase? Según la
maestra Patricia Collado, que ha escrito
en periódicos sobre el “adultocentrismo”,
“hablamos de educar a los niños de hoy
porque son los adultos del mañana” y la
sociedad tiende a enfocarse en lo que
van a llegar a ser los niños, por ende,
tenemos que prestarles atención. Es
momento de cambiarle, al día de hoy,
por ser quiénes son, importan, y juegan
un papel importante en la sociedad5.

El simple error de decir “porque lo
digo yo y punto”, se considera una do -
minación sobre NNA. Está tan arraigado
que, como padres, en un enojo lo pode-
mos decir, pero si realmente reflexio -
namos, es una práctica social arraigada
donde siempre se le rodea como al sa -
bio, el que no se equivoca, el que tiene
todo. Eso es el adulto que todo lo sabe,
exagerando porque, simplemente por ser
adulto, tiene expectativas que cumplir6.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS
DE NO CONOCER EL
“ADULTOCENTRISMO”?

El principal es no reflexionar y come-
ter los mismos errores que causan que
un NNA dude que tiene la capacidad e
inteligencia para entender qué pasa en
su alrededor, cerrando la oportunidad de

4. GARCÍA-BULLÉ, S. “¿Qué
es el adultocentrismo y por qué
perjudica la educación?”. Tec -
nológico de Monterrey. México,
2022.
5. NIEBLA, R. “Adultocentris -
mo: una sociedad centrada en
los adultos y que olvida a los
niños”. El País. España, 2022.
6. VALDERRÁBANO, I. “Adulto -
centrismo: Qué es y cómo pue -
des evitarlo” Instituto Claritas.
España, 2021.
7. Ibídem.
8. GARCÍA-BULLÉ, S. Op. Cit.
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tidad de los sujetos en un determinado
grupo de edad9.

Si no se hace algo al respecto, se
generarán efectos negativos tanto en la
familia, como en la escuela, comunidad,
organizaciones e instituciones. A conti-
nuación, menciono las más relevantes
según la UNICEF (2013).
● Que las comunidades se olviden de

pedir y escuchar la opinión de las y
los adolescentes cuando se enfren -
tan a un problema o desafío colecti-
vo. Por ejem plo, cuando se toman
decisiones sobre seguridad ciudada-
na en un vecindario, ¿se pregunta la
opinión a niñas, niños y adolescen-

ciencias sociales, se ha aceptado la evi-
dencia de que la adolescencia no tiene
un significado universal, sino que hay
otras posibilidades que garantizan el
pleno goce de esta etapa en la juventud,
practicando una interacción social muy
distinta a la que conocemos. Su investi-
gación detona las reflexiones sobre si
analizamos la edad, sin la carga cultural
y social. Ésta no es más que una canti-
dad, son etapas de desarrollo humano.
Sin embargo, gracias a la carga cultural,
social e histórica de nuestras socieda -
des, a la edad se agregan valoraciones,
expectativas, roles y tareas específicas
que se internalizan y construyen la iden-

E l “adultocentrismo”

nace por colocar

a los niños como

objetos de protección,

pero lo más fuerte

es que la juventud

se ve como una etapa

de transición “cuando

crezcas me

entenderás
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9. RODRÍGUEZ, S. “Superando
el adultocentrismo”. UNICEF.
Chile, 2013.
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a pesar de que ellos

son el futuro de éstas.
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conversaciones sobre temas relevan-
tes para ellas y ellos.

● Que los adultos, con el afán de “prote-
gerlos/as” para que no se equivoquen,
nieguen a los y las adolescentes la
oportunidad de tomar decisiones o re -
solver problemas por ellos mismos10.
Esto puede ocasionar que los NNA no

lleguen a sus máximas capacidades, que
se sientan chicos, limitados y que real-
mente no hay nada que ellos puedan apor-
tar. Está en la responsabilidad de cada uno
de nosotros que cuando convivamos con
otras edades, las hagamos sentir parte
nuestra, darles agencia. Este es un tema
que profundizaremos más adelante.

tes? ¿se escuchan sus vo ces en re -
lación a cómo las medidas que se
tomen afectarán sus vidas cotidia-
nas? ¿se toman en cuenta las ideas
que puedan aportar? Raramente hay
un sí en éstas preguntas.

● Que los medios de comunicación
construyan y difundan estereotipos
sobre los y las adolescentes, como
flojos, apáticos, anárquicos, destruc-
tivos, delincuentes, promiscuos o
incluso alcohólicos o drogadictos.

● Que los tomadores de decisión en
cuanto a políticas públicas, tanto a
nivel local, regional y nacional, dejen
a los y las adolescentes fuera de las10. Ibídem.
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¿EN QUÉ DEBEMOS ESTAR ALERTA
EN NUESTRO DÍA A DÍA?

Dejar hablar a todos: no es difícil darse
cuenta cuando en una conversación
alguien interrumpe en medio de una
frase, en particular el adulto lo hace con
los jóvenes, lo que puede impedir que
desarrolle sus propias ideas, que refle-
xione de lo dicho en caso de estar “inco-
rrecto” y que ellos mismos puedan cons-
truir con la información obtenida. ¡No
olvide! La base de una conversación es el
respeto de la opinión de cada uno, sin
importar su edad o condición.

Ojo con descalificar: Otro ejemplo
del adultismo, es cuando un niño es tími-
do, resaltan esa timidez con chistes o
descalificaciones de lo que dicen. Es
importante crear espacios seguros donde
los jóvenes puedan expresar sus ideas en
público. Lo importante es que aprenda-
mos a reconocerlas para evitarlas. Otro
sentimiento negativo de los adultos es
utilizar la palabra “obvio” que es usada
por los adultos para decir “todos los
adultos ya saben eso”.

Silencio: Hay que estar atentos pues
muchas y muchos adolescentes simple-
mente se mantendrán en silencio dentro
de las actividades que desarrollemos, ya
que aprendieron que su opinión no tiene
valor. Nuestro trabajo es promover que
participen, que opinen, sin presionar-
los/as, sino que lo hagan de manera pro-
gresiva. Si se da cuenta que un NNA es
especialmente tímido o se inhibe en las
actividades, implemente dinámicas de
rompehielo.

Sabotaje: son aquellos comporta-
mientos que buscan romper con la di -
námica de un taller o actividad. Estos
pueden ser no quitarse los audífonos
para participar, hacer otras acciones y
bromas, querer provocar a alguien, todo
eso porque no se sienten capaces de
contribuir a la actividad y entonces se
distraen. 

Bullying: el que más escuchamos y
sigue ocurriendo, incluso es el estatus
quo en las películas. Normalmente se da
porque consideran a otro como diferente,
ya sea por débil, tímido. Es algo que
usualmente ocurre en sociedades adulto-
céntricas, donde las y los adolescentes
aprenden a maltratar a otros/as –ya sea
psicológica o físicamente– porque a gros-
so modo viven en una sociedad de adul-
tos que discrimina y maltrata a quienes
están bajo su posición de poder. Por ello
es fundamental que, en nuestras activi-
dades y conversaciones, nunca perda-
mos de vista trabajar la diversidad social
y cultural, el respeto, el diálogo y la de -
mocracia como valores fundamentales
en los que se basa el ejercicio de los
derechos humanos.

Negarse: algunas veces, NNA contes-
tarán con un “Ah… no sé, mejor decida
usted, si nosotros somos chicos”. Si
todos los días se les dice que no pueden
afectar a que tomen valor, den su opinión
o tomen decisiones sobre los temas que
les afectan11.

LA AGENCIA DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES

British Educational Research Associa -
tion expone que la agencia se define
como la capacidad de actuar, pero esta
definición no tiene plenamente en cuen-
ta tres elementos importantes. El pri-
mero es el sentido personal de agencia:
la creencia de las personas en su capa-
cidad para actuar de forma indepen-
diente y ejercer opciones. Sin embargo,
tener un sentido de agencia no es sufi-
ciente para ejercerla. El segundo ele -
men to esencial es que los NNA tengan
oportunidades reales de ejercer su agen -
cia. Sin embargo, tales oportunidades
no se materializarán si los individuos no
se sienten capaces de actuar sobre
ellas. Cuando las oportunidades se ofre-
cen de verdad y las reconocen cons-
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creación de entornos y la selección
de recursos13.

ENTONCES ¿CUÁL ES EL FUTURO
DE LA RELACIÓN PADRE-HIJOS?

Se dice que vivimos en una generación
de cristal, que no aguantan nada y que
quieren cambiar todo, pero lo más valio-
so es el cuestionamiento, porque nos
tenemos que esperar a ser grandes para
crear un mundo mejor, o hacer proyectos
que impacten. Leer estos temas nos hace
saber que, si hacemos las cosas diferen-
te, podemos tener resultados diferentes.
La UNICEF a este nuevo modelo le llama
Adulto Aliado y busca poner a niños,
niñas y adolescentes como un verdade -
ro otro, al mismo tiempo que educa y
coaprende con ellos para transmitir el co -
nocimiento de sus límites sin anular
su personalidad; de esta forma podrán
crecer de manera saludable y ejercer sus
derechos en forma responsable. 

Para lograrlo, comparte los siguientes
cuatro puntos:
1. Asumir sus límites: Los adultos

debemos reconocer nuestros lími -
tes, qué podemos y qué no podemos,
qué pudimos y qué ya no podre -
mos hacer. No es necesario ocultarlo
para que esta gran figura sea inque-
brantable. Asumir los límites signifi-
ca que somos capaces de verlos en
nosotros, que aprendemos a vivir con
nuestros límites y que sabemos poner
límites a los demás. La idea es que
con esta mentalidad se pueda conver-
sar sobre los límites, dar los argu-
mentos necesarios para que se com-
prendan y no sólo imponerlos como
una orden, sino que haya intercambio
de ideas en la conversación.

2. Asumir que la participación del ado-
lescente es una oportunidad: Darle
switch a lo interpuesto con anteriori-
dad a que cuando un adolescente
actúa con mayor autonomía y liber-

cientemente, se convierten en posibi -
lidades. El ter cer elemento son las po -
sibilidades y no sólo las oportunidades,
los requisitos cru ciales para el ejercicio
de la agencia. Se fusionan todos estos
puntos para que realmente la niñez y la
juventud abracen sus aportaciones y
formen parte activa en la sociedad sin
importar su edad12.

Ya hablamos de todo lo malo que es
ser adultocentrista. Ahora ¿qué sigue?
Crear espacios con las siguientes reco-
mendaciones para romper el vicio.
Empezando por compartir el poder que
tienen los adultos y confiar en que los
NNA son competentes para tomar deci-
siones. Esta confianza puede apoyar la
capacidad de acción de los niños. Por
ejemplo, dar diversas oportunidades de
elegir lo que van a hacer y cómo lo van
a hacer; tener interacciones receptivas
donde se habla respetuosamente y bus-
car intercambiar ideas. Hablar con los
niños sobre lo que piensan y responder a
lo que les interesa les da un sentimiento
de propiedad sobre las decisiones a las
que han contribuido. 

Ejemplos de interacciones receptivas: 
● Formular preguntas que den a los

niños la oportunidad de iniciar y diri-
gir su propio aprendizaje: ¿Qué pien-
sas? ¿Qué quieres? ¿Cómo podemos
hacerlo de otra manera? 

● Permitir que los niños establezcan sus
propias rutinas, comportamientos,
pautas y consecuencias.

● Proporcionar rutinas flexibles y sin
prisas que permitan a los niños tomar
decisiones que les afecten. 

● Ofrecer a los niños la oportunidad de
participar en largos periodos de juego
ininterrumpido. Esto permitirá a los
niños negociar dónde y con quién les
gustaría jugar. 

● Promover la independencia y las
habilidades de autoayuda mediante la
participación en tareas rutinarias
como la preparación de comidas, la

No es difícil darse

cuenta cuando en

una conversación

alguien interrumpe

en medio de una

frase, en particular

el adulto lo hace

con los jóvenes

28

12. MANYUKHINA, Y. & Wyse,
D. “Children’s agency: What is
it, and what should be done?”.
BERA. Great Britain, 2021.
13. “Supporting agency: invol-
ving children in decision-
making” ACECGA. Australia,
2018.
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O tro ejemplo

del adultismo, es

cuando un niño

es tímido, resaltan

esa timidez con

chistes o

descalificaciones

de lo que dicen

tad, cuando da su opinión y participa,
no cuestiona la posición que ocupa el
adulto, no es una “falta de respeto” y
“no amenaza o desafía su autoridad”.

3. Reconocer que no lo sabemos todo:
asumir nuestras limitaciones va de la
mano de la aceptación de que no
sabemos todo, no tenemos todas las
verdades, no tenemos todo el poder,
porque este poder-saber lo tienen
todas las personas, todas las genera-
ciones. No necesitamos controlar,
podemos acompañar, guiar, aprender
a escuchar, co-construir límites,
negociar, conversar, educar y apren-
der nuevas formas de relación con las
y los adolescentes. 

4. Entender que los derechos de la
niñez y adolescencia no se ejercen
contra los adultos: la participación
adolescente en la vida social no tiene
como intención quitarles a los adultos
su campo de acción. Los derechos de
la niñez y adolescencia y los de los
adultos no están contrapuestos, ya
que los derechos de la infancia y ado-
lescencia no se ejercen a costa de los
derechos de los adultos14. 
Vuélvase un adulto consciente, con

una buena relación con la niñez y la
juventud; conozca una nueva etapa en su
vida y verá como este artículo se vuelve
parte de su vida con el simple hecho de
leerlo y reflexionar sobre lo que se dice
en él. Nunca es tarde para cambiar nues-
tras actitudes y encontrar la mejor ver-
sión de nosotros mismos.
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Escuela para familias

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

La excesiva dependencia familiar en muchas
ocasiones se confunde con amor, pero en reali-
dad son dos cosas diferentes: la dependencia, en
realidad, compromete el desarrollo óptimo de
los hijos y el vínculo dependiente que se crea
entre padres e hijos se torna confuso y contra-
dictorio y el amor busca siempre la autonomía
del otro.

La dependencia no es fácil de señalar porque
tampoco es clara la frontera entre lo que po -
dríamos llamar “normal” y “excesivo”. Una de
las relaciones más entrañables del ser humano es
precisamente el vínculo filial y no nos queda
claro ni cuándo se puede hablar de exceso, ni
tampoco por qué tiene lugar el mismo.

Sí hay algo claro y es que ninguna persona es
completamente independiente de los demás
seres humanos, mucho menos cuando hay afec-
to de por medio. Ahora bien, se podría decir que
la excesiva dependencia entre padres e hijos se
configura cuando uno de los involucrados, o
todos, no consigue un desempeño eficaz en el
mundo sin la presencia del otro, o de los otros.

En particular, se desarrolla una suerte de
ineptitud para resolver situaciones conflictivas,
sin la guía o presencia del padre, la madre o
del hijo.

Cuando existe dependencia de uno de los
progenitores, a éste se le confiere un poder ima-
ginario. Se le ve como necesario o más compe-
tente para enfrentar al mundo; por eso se busca
refugio en él y es así como se configura la exce-
siva dependencia entre padres e hijos, en este
caso.

La infancia y el carácter dependiente

En la teoría psicoanalít ica clásica, la depen -
dencia entre padres e hijos surge en la llamada
“etapa oral”. Esta corresponde a la primera fase
de la vida, en la que el placer está asociado a la
boca y a la alimentación. Según Sigmund Freud,
una frustración o un exceso en esa etapa provo-
ca la “fijación oral”.

Quien tiene una fijación oral, dice Freud,
llega a la vida adulta con la tendencia a depen-
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der de otros para que, de una u otra manera, le
“eduquen”, lo guíen, protejan y apoyen. Seguirá
teniendo conductas relacionadas con el placer
oral, tales como la ingestión de comida o bebida
para resolver sus estados de ansiedad.

El psicoanálisis también señala que el niño se
identifica con la figura materna o paterna duran-
te su desarrollo.

Si uno de los dos padres depende del otro y
el niño se ha identificado con él, lo habitual es
que crezca con sentimientos de minusvalía y
busque figuras que le propongan una relación de
sumisión. Tanto en este caso, como en el ante-
rior, suele haber excesiva dependencia entre
padres e hijos, incluso en la edad adulta.

La dependencia entre padres e hijos 

La dependencia entre padres e hijos tiene dife-
rentes causas. Cuando son los padres los que
promueven la misma, obedece a que proyectan
o desplazan sus propios deseos hacia la figura de
sus hijos. Es como si dejaran de vivir su propia
vida y buscaran trasladar su existencia hacia otra
persona, en este caso, los hijos.

Si esto ocurre, los padres harán todo lo posi-
ble y hasta lo imposible para que sus hijos los
necesiten. Evitarán las pautas de crianza que
promuevan la autonomía y, por el contrario, ten-
derán a sobreproteger a sus hijos, sin importar

qué edad tengan. De hecho, este tipo de padres
llegan a ver como una amenaza o una agresión
los intentos del hijo por ganar independencia.

Más tarde o más temprano ese esmero sin
límites se convierte en un factor generador de
culpa y en una manipulación. Se espera que el
hijo, al recibir tanto “amor”, ofrezca algo equi-
valente a cambio: su individualidad.

El hijo codependiente

La excesiva dependencia entre padres e hijos
siempre comienza por los primeros. Lo más habi-
tual es que en un momento dado el hijo reclame
su propio espacio y quiera vivir su propia vida.
No sin conflictos o sin culpa, llega un punto en
que logra romper ese cordón umbilical que su
padre o su madre quieren mantener.

Sin embargo, también se da el caso de que el
hijo desarrolle una actitud codependiente hacia
sus padres. Sucede porque, finalmente, decide
renunciar a su individualidad, a cambio de la
fantasía de seguridad que le brindan en casa. A
veces también ocurre porque la culpa es más
fuerte que su sentido común.

Sin darse cuenta, estos hijos codependientes
nunca logran la autonomía emocional con res-
pecto a sus padres y se convierten en sus salva-
dores, pero también en sus perseguidores y en
sus víctimas. Quieren rescatarlos, pero se sienten
molestos por querer hacerlo y terminan cedien-
do a las quejas, los reclamos y las demandas de
sus padres.

Este tipo de dependencias son más frecuentes
en las familias en las que uno o los dos padres
son adictos. También en aquellas en las que hay
violencia entre la pareja. Mantener este esque-
ma de relaciones resulta nocivo para todos los
implicados y por eso estas dos características,
cuando se desarrollan en una familia es impres-
cindible buscar ayuda profesional1.

NOTAS

1. Extracto del artículo La excesiva dependencia entre padres e

hijos, ¿por qué? Escrito por Edith Sánchez. Revisado y aproba-

do por la psicóloga Gema Sánchez Cuevas. Última actualiza-

ción: 01 febrero, 2022. Recuperado en: https://lamenteesma-

ravillosa.com/excesiva-dependencia-padres-hijos/
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