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INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de compartir nuestro transitar en el campo así como nuestros 

encuentros y desencuentros con este, la sobreimplicación que en un primer 

momento pudimos haber pasado por alto, los incesantes saltos entre el ser 

mentoras/investigadoras/universitarias/adultas y más roles según el dónde 

estuviésemos posicionadas y otros tantos momentos anecdóticos que quedarán 

fielmente guardados en la memoria de este equipo investigador, plasmamos en el 

presente escrito la transformación derivada directamente del anteproyecto 

presentado en 10mo trimestre hasta su forma actual con el objetivo de optar por el 

grado de licenciadas en la Licenciatura de Psicología de la UAM Xochimilco, en 

octubre del 2023. 

Presentando el escrito. 

Desde que las áreas de la licenciatura fueron divididas en 9no, varios buscábamos 

dónde comenzar el servicio social según nuestros intereses, afinidades y 

proyecciones, las investigadoras en formación de este equipo encontraron el 

proyecto interno “PERAJ: Adopta un amig@” y vieron el suficiente atractivo para 

mantenerse allí. 

El trabajar con infancias nos resultaba complicado, interesante, misterioso y 

demandante, sin embargo, sabíamos que el concebir esas ideas en base a 

supuestos no era algo que nos terminara de hacer sentido por lo que vimos en el 

proyecto la apertura a experimentar lo que descansaba tranquilamente en nuestra 

imaginación sobre la idea del trabajo con estas: una visión más certera de lo que 

implicaba y lo que eso implicaba. 

Dicho lo anterior el presente trabajo está organizado en 8 secciones: en primera 

instancia compartimos la pregunta de investigación que es la piedra angular de todo 

este trabajo, enseguida veremos la justificación de la mano con los antecedentes, 

sección donde encontraremos trabajos relativamente similares que pudimos ligar a 

nuestro tema de interés y con los que pudimos notar la falta de trabajos relacionados 
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con los intereses del presente trabajo de investigación; pasaremos entonces al 

marco teórico donde descansan las construcciones principales y en las cuales se 

asienta el resto del escrito que versan en temas como la participación infantil, los 

vínculos y las diferencias del aprendizaje formal e informal. 

En cuanto al apartado metodológico podemos expresar que en este se relatan 

varios encuentros y supuestos de lo que implica en su momento trabajar en el 

campo y que denotan una fuerte presencia de la institución universitaria que 

atravesaba a las investigadoras, se articula el armado de lo que se pensó en primera 

instancia sería el dispositivo de intervención y de lo que con el tiempo se volvió el 

verdadero foco del trabajo en campo. Como es de esperar, esto culmina en el 

análisis donde hablamos del significado que tiene trabajar con infancias en un 

espacio como PERAJ, lo que supone para los adultos enfrentarse a sus 

idealizaciones sobre estas, la facilidad o confianza que ofrecen los vínculos y lo que 

significa posicionarse en un servicio social como este. 

Después de las intervenciones estructuradas con apoyo de la metodología y el ojo 

supervisor de la universidad llegamos a reflexiones finales donde exponemos 

distintos pensamientos surgidos tras la relectura y revisión de toda esta última 

travesía como estudiantes esperando que los ojos que naveguen entre todas esas 

palabras puedan palpar el asombro que nosotras experimentamos y finalmente, 

cerramos con los anexos que ayudarán a situar a futuras lectoras y lectores en ese 

espacio pasado. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

Pregunta de investigación: 

¿De qué manera se reconfigura la significación y trabajo con infancias en los 

universitarios prestadores de servicio social del Programa PERAJ “Adopta un 

Amig@” de la UAM-X a partir de los vínculos, discursos y vivencias experimentados 

con los sujetos que en él participan? 

 

Objetivo general: 

● Explorar los procesos de socialización y vinculación que se generan entre los 

participantes de PERAJ “Adopta un Amig@” de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Xochimilco y a partir de esto dar cuenta si existe una 

reconfiguración de las infancias y el trabajo con ellas. 

Objetivos específicos:  

● Comprender qué supone generar un proyecto que promueve la escucha y 

participación activa de niñas y niños 

● Conocer lo que implica el interaprendizaje dentro del programa de servicio 

social PERAJ “Adopta un Amig@” 

● Identificar si la detención de las actividades del programa durante el paro 

estudiantil presente en la UAM-X impactó a la comunidad de PERAJ 

● Analizar la visión adultocentrista que se tiene en la concepción de la infancia 

y el trato hacia los niños. 

● Reconocer si el programa PERAJ deconstruye la visión adultocentrista de la 

infancia y la enseñanza tradicional. 
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JUSTIFICACIÓN 

El tema de esta investigación surge a partir de diferentes momentos de escucha 

que hemos tenido como equipo investigador dentro de las sesiones en PERAJ. Si 

bien en un inicio el tema de esta investigación iba relacionado a la alternativa de 

enseñanza/educación y entrelazar el tema con la forma de trabajo presentada 

dentro del programa, el tema fue reconfigurado con rumbo hacia la escucha que 

existe dentro de estas sesiones y la relación y vínculo que se desarrollan entre 

universitarios prestadores de servicio social con niñas y niños de 5to grado de 

primaria. Asimismo, como equipo de investigación, decidimos llevar este proyecto a 

la idealización o preconcepciones que se tienen sobre las infancias y el trabajo con 

ellas, además de las vicisitudes porque las que atraviesan los roles dentro del 

programa.  Este interés también surge a raíz de intentar entender ¿Cómo es un 

espacio donde se promueve la participación y escucha infantil?, más allá de no ser 

un espacio de regularización o curso de verano. 

La idea del tema surge a partir de nuestra inmersión en PERAJ y con el desarrollo 

de vínculos dentro de este, tomando en cuenta estas relaciones fue que notamos la 

importancia de la participación infantil y la relación que tienen adultos universitarios, 

con niñas y niños, y entre ellos mismos; además de dar cuenta de la idealización 

que existe sobre las infancias y el trabajo con ellas.  

Por otra parte, nos interesa observar la forma en que el equipo de mentores, 

incluidas nosotras, se ha visto transformado a partir de su interacción con las y los 

niños que conforman el programa, ya que usualmente se cree que por ser mayores 

somos los adultos o los jóvenes los que debemos transmitir aprendizaje o 

conocimiento a los más pequeños. Queremos conocer cómo ha sido la experiencia 

de los mentores al ser un apoyo hacia la participación infantil, cómo se ha 

desarrollado el vínculo entre mentores y amigos e incluso visualizar si esta 

participación estuvo presente. 
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De esta manera, nos interesa cómo se han vivido las experiencias desde ambas 

perspectivas. ¿Cuál es la importancia de un espacio como lo es PERAJ? Lo que se 

vive en PERAJ ¿Influye en la vida cotidiana de los integrantes del grupo? En caso 

de que sea así ¿De qué manera influye? ¿Qué significados le dan los integrantes 

del grupo a un espacio como lo es PERAJ? Estas preguntas surgen a partir de la 

interacción en los primeros meses desempeñando el rol de mentoras. Asimismo, 

pretendemos reconocer la importancia del aprendizaje, vínculos y todo lo que 

conlleva ser parte de un programa cómo lo es PERAJ, además de dar cuenta de la 

relevancia de escuchar a niñas, niños y otros integrantes dentro del programa. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

Si bien nuestro proyecto comenzó con un punto focal más inclinado a los procesos 

de enseñanza/aprendizaje, durante nuestro transcurso dentro del programa de 

servicio social PERAJ “Adopta un amig@”, nuestro tema se vio modificado así como 

el equipo, por lo que dada nuestra inmersión en el campo durante aproximadamente 

9 meses reflexionamos más sobre cómo era que se llevaban a cabo los vínculos 

dentro del programa y si realmente se le daba un espacio a la participación infantil, 

en caso de que se diera o no, cómo es que esta se presenta dentro de PERAJ. 

Pensar la infancia es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, en especial cuando 

se le ve desde una perspectiva adultocentrista: cuando no nos detenemos a 

observar y considerar esas otras voces a las que en muchas ocasiones se les 

considera inferiores y sin importancia. Como adultos, tenemos la tendencia de ver 

a la infancia como algo singular, la catalogamos, la segregamos, la idealizamos; no 

pensamos en que son muchas y muy distintas las infancias que existen, que son 

diversas y diferentes las formas de aprender y de vivir de cada sujeto. 

Es así como nace en nosotras el interés por investigar sobre los procesos de 

vinculación entre niñas, niños y universitarios y la escucha hacia las infancias, 

relacionándolo al servicio social (PERAJ). Planteando, además que si bien a los 

universitarios prestadores de servicio social, se les asigna el rol de “mentores”, en 

la UAM-X el nombre de “mentoría” es solo eso, puesto que se plantea más una 

relación de acompañamiento. 

Y en este punto recae gran parte de nuestro problema de investigación, pues 

consideramos relevante dar cuenta de lo que los infantes tienen por decir, dar 

respuestas a preguntas que los adultos creen poder contestar en lugar de los niños, 

además creemos de gran importancia dar respuesta a preguntas como: ¿Cómo es 

que los discursos dentro del programa PERAJ articula a sus participantes (niños) y 

cómo se manifiesta en su cotidianidad? ¿Qué tienen que decir los niños sobre los 
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temas en que se ven involucrados?, ¿Qué es para ellos el participar dentro del 

programa PERAJ? 

Además de que podemos cuestionarnos aún más al respecto sobre cómo el 

discurso del programa PERAJ está impactando en las personas que en él participan, 

así como en qué es lo que realmente pueden estar reconfigurando las niñas y niños 

sobre lo que significa ser universitarios o lo que es una universidad, ya que, con el 

acercamiento con los mentores, ellos están generando sus propias experiencias y 

saberes. 

Consideramos que la importancia de este proyecto radica en la escucha que 

muchos de los infantes demandan; Nos parece importante escuchar con atención 

la percepción que tienen sobre su relación con adultos (en este caso universitarios) 

y cómo se configura a sus necesidades un espacio como lo es PERAJ.  
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ANTECEDENTES 

Sumado a lo anterior y para tener una perspectiva más amplia, nos dimos a la tarea 

de recabar información relacionada a trabajos que han abordado con anterioridad 

el tema de nuestro interés. Por el momento, encontramos una tesina de la 

Licenciatura de Pedagogía de la UNAM, e informes finales sobre el Servicio Social 

realizado en la UAM. Los cuatro documentos recopilados hablan sobre el Programa 

PERAJ - Adopta un Amig@ desde la visión de cuatro diferentes carreras. 

1.    Tesina para Obtener el Título de Licenciada en Pedagogía. 

Propuesta pedagógica: *Desarrollo de habilidades en los tutores del Programa 

Social del programa de servicio social tutorial UNAM-PERAJ adopta un Amig@" 

 Esta propuesta nace a partir de la experiencia de una tutora y coordinadora que 

realizó su Servicio Social en el Programa. Se busca beneficiar a los niños de este, 

mediante la transmisión de estrategias pedagógicas para que los tutores logren 

desarrollar sus habilidades afectivas, interpersonales, de autoconocimiento, 

asertivas y didácticas. 

Se aborda un panorama con respecto a la enseñanza a nivel básico, así como su 

estructura, objetivos y limitaciones (entre los que se encuentran: fracaso y deserción 

escolar), posteriormente se expone la posición del adulto como apoyo indispensable 

hacia la madurez y formación del niño, seguido de una descripción del programa 

PERAJ en cuanto a estructura, objetivos, y dificultades dentro de su forma de trabajo 

finalizando con la propuesta de acción del tutor (ahora mentor), la cual incluye: 

gimnasia cerebral, programación neurolingüística e inteligencia emocional. 

● Entre los alcances que se muestran con respecto a lo que ha logrado el 

programa están: 

● El mejoramiento del desempeño educativo mediante la creación de un 

vínculo de amistad, sirviendo de soporte en situaciones individuales, 

colectivas y sociales. 
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● Fortalece la autoestima y sociabilidad, fomenta los hábitos de estudio en 

niños ampliando su conocimiento. 

● Se concluyó mediante la aplicación de test, que, al finalizar el servicio social, 

las tutoras fueron más reflexivas por las experiencias compartidas a lo largo 

del servicio, se mostraron más conscientes sobre sus fallas, problemas y 

causas y mantuvieron una actitud positiva para modificar las mismas, y 

finalmente prestaron mayor interés en la autorreflexión y en el 

establecimiento de relaciones interpersonales. 

Por su parte, los tutores mostraron: 

Se mostraron molestias físicas, posiblemente por la carga de trabajo durante el 

servicio. Se presentó estrés por la responsabilidad de acompañar al desarrollo del 

niño, hubo un incremento en la tendencia al trabajo con infantes y se mostraron más 

dinámicos y con mayor energía para la realización de diversas actividades. Entre 

las limitaciones en ambas partes se encontró: 

● La falta de estrategias pedagógicas y de cooperación entre ellos para el 

apoyo del desarrollo de los niños. 

● El acercamiento que han tenido hacia los niños (se genera en un primer 

momento poca confianza y se necesita empatía para lograr que surja la 

misma). 

● Incluso al finalizar, hubo tutores que no lograron un lazo afectivo con los 

niños. 

● Existe la posibilidad de que el tutor no esté preparado para el trabajo con 

niños y de orientación, y no dispone de los medios para dicha formación, etc. 

● Semejanzas con nuestra propuesta de investigación: 

● Se abordan diversas formas de entender la educación 
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● Se habla de un aprendizaje no meramente formal dentro del aula (como el 

desarrollo de habilidades sociales y afectivas con la familia y personas 

externas). 

● Se abordan problemas actuales de la educación (no superación de las 

demandas que la escuela y los profesores les exigen) 

● Se muestra objetivos, historia y misión del programa PERAJ 

● Se muestra el impacto no solo de niños, también de mentores. 

● Se muestra la forma de trabajo dentro del programa (que se hace, cómo y 

cuándo) 

● Se muestra las limitaciones que han tenido los tutores (ahora mentores) 

● Diferencias con nuestra propuesta de investigación: 

● Nosotros no haremos una propuesta de estrategia de trabajo, simplemente 

una investigación 

● Se obtuvo información con respecto a lo que se requiere y desea de la 

educación desde una visión gubernamental 

● Se ocupa información de los planes de estudio de SEP 

● No aplicaremos test 

● Se enfoca mucho más en los tutores que en niños 

2.    Informe final del servicio Social UAM.X 

 Licenciatura Química Farmacéutica Biológica 

 El reporte final fue realizado por una estudiante de QFB de la UAM-X en el año 

2018. En este, se considera a esta licenciatura como aquella de gran importancia 

para el conocimiento científico en los infantes. 

● Dentro de las conclusiones, rescatamos lo siguiente: 
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● Hubo en un primer momento una limitación por parte de la mentora para 

acercarse a los niños (no se encontraba preparada para el trabajo con niños 

y de orientación, y no dispone de los medios para dicha formación) 

● Se muestra la importancia del juego en la interacción, la compatibilidad, la 

empatía y el aprendizaje 

● Se muestra que tuvo un impacto positivo en el desarrollo de habilidades 

sociales, afectivas y de aprendizaje en la mentora 

3.    Informe final del Servicio Social UAM.X 

Licenciatura de Arquitectura 

Reporte final realizado por Erika González, en este reporte se encuentra su 

participación en el Programa PERAJ. La problemática a la que se vio enfrentada fue 

la situación de pandemia y encierro dados los contagios por COVID-19 y el rápido 

uso y adaptación de los medios digitales, tanto por parte de los niños como los 

mentores. 

Gracias a la metodología utilizada por la compañera, de índole cualitativa, y la 

participación de mentores y amigos, se lograron adaptar al uso de las plataformas 

a su favor logrando los objetivos planteados que tenían con el Programa: 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollo de un proyecto individual con ayuda del Amigo 

referente a terremotos y sismos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Que los niños conozcan y se beneficien con toda esta 

información sobre la arquitectura 

● Semejanzas con nuestra propuesta de investigación son: 

● Acompañar a las infancias dentro del programa sin fungir como una figura de 

autoridad. 

● Divulgar de manera didáctica la carrera que cursamos de manera que les 

resulte interesante 
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● La promoción de la participación por parte de los Amigos a modo que forme 

un vínculo horizontal 

Diferencias con nuestra propuesta de investigación son: 

Más allá de la diferencia de carreras, otro detalle que separa la presente propuesta 

de investigación es que no está ubicada en un contexto de encierro y que se 

enfocará en la escucha hacia los niños y mentor acerca de su percepción sobre el 

Programa PERAJ, lo que aprenden dentro de este y cómo se refleja tanto en el aula 

como en su día a día. 

4.    Informe final del Servicio Social UAM.X 

Licenciatura de Enfermería 

Reporte final realizado por Stephanie Gutiérrez Velázquez, el cual aborda la 

importancia de la atención a la salud y cómo conservarla, desde el aspecto 

alimentario hasta cuidado personal; donde la problemática que construyó círculo 

alrededor del contribuir a la formación de estilos de vida saludables, así como 

promover el autocuidado, la aspiración profesional y un pensamiento crítico. 

OBJETIVO GENERAL: Guía para estructurar un estilo de vida sano donde la 

prioridad de salud del Amigo responda a sus necesidades. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Brindar información general sobre la carrera de 

enfermería, así como conocer la importancia, el contenido, la funcionalidad y los 

aspectos generales básicos sobre el botiquín de primeros auxilios en la escuela y el 

hogar. 

Las similitudes halladas con nuestra propuesta de investigación son: 

● El papel del juego en la interacción con los niños y la facilidad que otorga 

para aproximarse a ellos 

● El juego como herramienta principal para el apoyo en el desarrollo social, 

educativo y afectivo del niño, así como en la interacción con los mentores. 
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Algo que habría que detallar de este reporte es que, dista un poco sobre la 

importancia que el Amig@ tiene sobre el mentor. 
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MARCO TEÓRICO 

Capítulo 1. Programa de Servicio Social PERAJ “Adopta un 

Amig@” 

 

1.1 El servicio social en México  

En junio del 2022 durante una entrevista, el Dr. Héctor L. Frisbie se une a la 

discusión sobre la vigencia del servicio social al término de una profesión, 

especialmente de la carrera de medicina. Explica que fue durante el Gobierno del 

General Lázaro Cárdenas, en 1934 el aquel entonces Rector de la UNAM, Manuel 

Gómez Morín presentó la primera propuesta para que estudiantes de Licenciatura, 

al término de su carrera, realizarán servicio social, sin embargo, fue hasta 1936 que 

el Dr. Gustavo Baz Prada, quien desempeñaba el cargo de Director de la Escuela 

de Medicina de la UNAM, propuso brigadas multidisciplinarias para que estudiantes 

de diversas facultades como lo son: Derecho, Odontología, Medicina, Biología, 

Medicina Veterinaria, Arquitectura, Artes Plásticas, entre otras, durante 5 meses 

fueran a ejercer servicio comunitario atendiendo las necesidades de obreros y 

campesinos en Atlixco, Puebla, evidentemente, en este mismo año los egresados 

de medicina ya tendrían que cubrir como requisito indispensable una práctica 

mínima de seis meses cuyo propósito era “permitir la realización del mayor beneficio 

posible para las capas desheredadas del pueblo” (“Sobre el servicio social de la 

Universidad”, en Revista Universidad, Tomo IV, Vol. 18, julio 1937, p. 42) , para 

obtener su título profesional.  

Fue así como para el año de 1938 durante el periodo donde el Dr. Gustavo Baz 

Prada ya era rector de la UNAM que, el servicio social fue instituido como obligatorio 

para todos los pasantes graduados de esa misma Universidad, estableciéndose que 

como requisito previo a la titulación era obligatorio que se cumplieran 5 meses 

ofreciendo práctica médica en zonas rurales. 
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Para el año de 1940 mediante la formulación del “Proyecto de servicio social para 

estudiantes de carreras profesionales” se reconocen cuatro beneficios del servicio 

social y según los retoma Ángel Díaz Barriga en “En debate del servicio social en el 

marco de los planes de estudio” son: 

El beneficio y retribución a la sociedad mediante la resolución de problemas 

sociales, sobre todo en el medio rural. 

El beneficio que recibe el propio profesionista en formación, a través del contacto 

con la realidad del país, lo que resulta ser “la lección más efectiva y real de su 

carrera” 

El beneficio de la propia institución universitaria, ya que la práctica del servicio social 

se convierte tanto en un recurso educativo como en un escenario de primera mano 

para realizar observaciones e investigación.  

El beneficio del establecimiento de formas de vinculación entre las instituciones de 

educación superior y el propio gobierno. 

Posteriormente, en el año de 1945 en el cumplimiento de la Ley Reglamentaria de 

los Artículos Constitucionales 4° y 5° se estableció que la realización del servicio 

social era obligatoria para que todos los estudiantes y profesionistas de todas las 

carreras universitarias obtengan su título profesional. 

Y a finales de 1978 se crea la COSSIES (Comisión de Servicio Social de 

Instituciones de Educación Superior), la cual busca la elaboración de programas de 

servicio social con el objetivo de combatir los problemas de gran relevancia en el 

país y mejorar escenarios económicos, sociales y productivos del mismo. Dentro 

del Reglamento que tienen que seguir los estudiantes de las Instituciones de Nivel 

Superior para la prestación de servicio social a través de esta Comisión en conjunto 

con el Sistema Nacional de Servicio social, se pueden encontrar las bases y 

lineamientos para la prestación de este servicio, entre los cuales encontramos: 

Que las dependencias del Ejecutivo Federal tendrán que impartir las medidas 

necesarias para llevar a cabo el servicio social en sus áreas de competencia. 
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Que la prestación del Servicio Social no debe crear derechos ni obligaciones de tipo 

laboral. 

Como es evidente, y desde la perspectiva de Díaz Barriga (2003): dentro de la 

práctica del servicio social encontramos plasmadas las funciones sustantivas de la 

universidad: la docencia, la investigación y la extensión de los beneficios del 

conocimiento y la lectura. 

Sin embargo, aun cuando la relevancia y el objetivo del servicio social siguen 

vigentes, y en la actualidad la situación de esta práctica varía en cuanto a los 

beneficios que se obtienen de él, creemos que actualmente en muchos casos el 

servicio social ya no responde genuinamente a las razones con las que fue creado, 

ya que la mayoría de los alumnos que cursan una licenciatura  se olvidan de valorar 

el proceso de formación profesional y personal con la retribución a la sociedad y 

solamente se interesan en cumplir con un trámite meramente burocrático realizando 

esta práctica con el único objetivo de titularse para lograr ingresar al mercado 

laboral.  

1.2 El Servicio social en la UAM-X 

La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco ofrece el servicio social 

como una oportunidad de aprendizaje, donde la investigación, la formación y el 

quehacer universitario permiten tener un acercamiento y crear un vínculo con la 

sociedad.  

El cumplimiento es obligatorio cuando se hayan cubierto al menos el 70% de los 

créditos (posterior al término del trimestre 9°), se deberán cubrir un total 480 horas, 

en un plazo mínimo de 6 meses y máximo de 2 años y será requisito previo a la 

obtención del título de licenciatura. 

En primer lugar, encontrarás la opción de realizarlo en proyectos internos: aquellos 

que están aprobados, de la UAM o proyectos externos: igualmente aprobados, pero 

que no son de la UAM, en segundo lugar, te encuentras con diversas opciones en 

donde puedes realizarlo dependiendo de en qué área te encuentres: 
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● Ciencias y Artes para el Diseño 

● Ciencias Biológicas y de la Salud 

● Ciencias Sociales y Humanidades 

Y de la carrera que estés estudiando o hayas concluido. 

Puedes realizar tu servicio desde el trabajo en proyectos externos como la 

intervención en un hospital psiquiátrico infantil; en instituciones como “la casa de la 

sal”; la secretaría de cultura; el Instituto Mexicano de Sexología; la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Instituto Nacional de las Personas Adultos 

Mayores; entre otras, hasta el trabajo en proyectos internos como: El programa de 

educación abierta para adultos; el Centro de Información y Documentación 

específica de Xochimilco; Revista Política y Cultura;  Apoyo a la Producción Editorial 

del Departamento de Educación y Comunicación; Acompañamiento a trayectorias 

Académicas de Alumnos (ATAA); o como en nuestro caso dentro del Programa 

PERAJ-Adopta@ un Amig@, el cual tiene como responsables al Dr. Abel Antonio 

Ramírez Juárez y la Dra. Minerva Gómez Plata.  

1.3 Antecedentes e historia del Servicio Social PERAJ “Adopta@ un amigo” 

El Proyecto PERAJ nace en Israel (con el nombre de Perach) en el año 1974. Es 

iniciado por un pequeño grupo de científicos y estudiantes del Weizmann Institute 

of Science como un proyecto experimental de acompañamiento de estudiantes de 

educación superior a niños y jóvenes que requieren de apoyo educativo y 

emocional, y que residen en comunidades en vías de desarrollo o marginadas. 

Chile fue el primer país en América Latina donde se implementó en 1999 este 

Programa bajo el nombre de “Adopta un hermano”. 

Actualmente, en Israel es un proyecto nacional en el que participan alrededor del 20 

por ciento de los estudiantes de licenciatura del país con más de 30,000 mentores 

anualmente. 

Este proyecto se establece como un programa institucional en que estudiantes 

universitarios se comprometen y adquieren el rol que ha sido denominado de 
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diferentes formas a lo largo del tiempo (antes “tutores”, ahora se les conoce como 

“mentores”) de niños de educación primaria (y en esta generación, también de niños 

en sus primeros años de secundaria). 

Su esencia radica en propiciar un entorno que favorezca y priorice el aprendizaje 

que genere cambios en su cotidianidad basándose en las distintas experiencias y 

actividades que puedan tener en el programa, en donde universitarios disponen de 

sus conocimientos y desarrollan actividades acordes a lo visto en su carrera, 

compartiendo sus cualidades profesionales y humanísticas para apoyar en el 

proceso educativo de los niños.  Se trata de un proceso de formación mutuo, en 

donde, el universitario busca acercarse al niño para conocer sus intereses, 

habilidades, gustos, destrezas, debilidades, etc. 

Desde la perspectiva del Programa Infancia; uno de los programas de investigación 

de la Universidad Autónoma Metropolitana que se dedica a la formación de redes 

de investigación y de formación permitiendo el seguimiento y retroalimentación de 

acciones a favor de la calidad de vida de infancias y juventudes en México, 

aprobado en el 2000 por el Colegio Académico de esta institución. El programa 

PERAJ busca el beneficio de los niños a partir de la relación con un joven 

universitario, el cual funge con un doble papel: “amigo mayor” y “tutor PERAJ”.  

Uno de los objetivos del Programa infancia en colaboración con el sistema modular 

de la UAM-X es que a través de PERAJ se inicie un proceso de reflexión en busca 

de un concepto de infancia diferente, se pueda:  

…potenciar las capacidades de esta fase de la vida, trascender de la visión 

paternalista, protectora y redentora para poder tratarlos como niños-sujetos y 

colocarlos como sujetos de derecho, desde esta perspectiva hemos construido las 

actividades a desarrollar a partir de ejes que pretenden articular el adecuado 

desarrollo de estas: introducción a la cultura científica, construcción de ciudadanía, 

extensión de los servicios, entretenimiento y acompañamiento a padres.  (Programa 

Infancia, s.f) 

A lo largo de los años, este programa ha contado con diferentes Instituciones aliadas 

de Educación Superior, actualmente existen más de 100 Instituciones que tienen un 
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convenio con PERAJ, entre ellas podemos encontrar evidentemente a la UAM, la 

UNAM, UPN, IPN, el DIF de Nuevo León, el Instituto de Estudios Superiores de 

Tamaulipas, el TEC con sus diferentes sedes en Nuevo León, Norte de Nayarit, 

Tlalnepantla, etc., la UACJ, la Universidad ITSON, la Universidad de Celaya, 

Universidad de Guadalajara, la UVM, entre otras más. 

1.4 Ingreso del Servicio Social PERAJ “Adopta un Amig@” 

Para el ingreso al servicio social siendo estudiantes en la UAM-X del Área de 

Ciencias Sociales y Humanidades (que es en la que se encuentra nuestra carrera) 

se presentan varios requisitos y trámites a realizar según la página oficial de UAM-

X (2023): 

En caso de presentar tu servicio social en un proyecto interno: 

1. Ya tuviste que haber finalizado el 9° trimestre de la carrera  

2. Te tienes que inscribir a un proyecto de Servicio Social (interno o externo) 

previamente aprobado por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

3. Se tiene que entregar un formato de solicitud de inicio de Servicio Social el cual 

se divide en tres partes:  

Por un lado, piden datos personales (nombre, matrícula, dirección, teléfono, correo 

electrónico, etc.) 

Por el otro, se solicitan los datos del proyecto/programa (nombre, clave, 

dependencia, fecha de inicio, entidad federativa, etc.)  

Finalmente está el apartado que debe llenar tu asesor/a (sector, tipo, orientación, ni 

de registro/clave, etc.) 

Asimismo, este formato tiene que ser firmado por el alumno, asesor (externo e 

interno) y la institución universitaria. 

En caso de presentar tu servicio social en un proyecto externo:  
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1. Ya tuviste que haber finalizado el 9° trimestre de la carrera  

2. Te tienes que inscribir a un proyecto de Servicio Social (interno o externo) 

previamente aprobado por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

3. Deberás presentar una Carta de Aceptación oficial expedida por la Institución, 

para los alumnos que se inscriban a un proyecto externo (en donde incluyen datos 

personales del alumno, datos de la institución universitaria y datos del proyecto 

externo al que se va a presentar) 

Para que se realicé esta carta, como alumnado tendrás que presentar una hoja 

blanca con los siguientes datos:  

● Nombre del alumno 

● Matrícula 

● Licenciatura 

● Nombre de la persona a la que va dirigida (con cargo académico) 

● Cargo 

● Nombre de la institución 

● Proyecto (Según el catálogo del proyecto) 

● Clave del proyecto (Según el catálogo del proyecto) 

En nuestro caso, aunado a esos requisitos respecto al trámite del servicio social en 

un proyecto interno, también tuvimos que registrarnos como mentores en la página 

web de PERAJ, asimismo, nos solicitaron entregar varios documentos: 

● Autobiografía 

● CURP 

● Fotografía tamaño infantil  

● Carta de motivos  

1.5 Objetivos y roles dentro de PERAJ “Adopta un Amig@” 

Desde el enfoque de Programa Infancia (s.f), PERAJ tiene un objetivo que se 

definiría de la siguiente manera: El apoyo de niños de escuela primaria que asisten 



 
 
 29 

a escuelas públicas idealmente ubicadas en comunidades desfavorecidas cercanas 

a centros de atención de instituciones de nivel superior, esto para desarrollar su 

potencial personal y social mediante la construcción de relaciones clave con nuevos 

estudiantes universitarios que actúan como mentores. 

1.5.1 Misión, visión y valores de PERAJ “Adopta un Amig@”  

Desde su página oficial PERAJ (2021) nos comparte datos que son indispensables 

para conocer la dinámica de su trabajo. 

Como misión nos muestra que este programa busca apoyar el desarrollo integral de 

las niñas y los niños que se encuentren en un entorno económico, familiar y social 

limitante a sus oportunidades, esto a través del acompañamiento de universitarios 

que fungen el papel de mentores y que buscan inspirar a que esto niños tengan un 

mejor futuro, fortaleciendo su autoestima, y fomentando su desarrollo personal, al 

mismo tiempo, los universitarios también aprenden y desarrollan habilidades 

socioemocionales y su compromiso social. 

Cómo visión pretende ser un programa de excelencia de mentoría para niñas y 

niños, con el mayor alcance a nivel nacional contribuyendo a prevenir la deserción 

escolar. 

Finalmente, dentro de este programa de servicio social, se busca fomentar y 

consolidar valores que sean respetados por todas las partes que lo conforman, 

desde los mentores y niños, hasta los coordinadores y asesores. 

Entre los principales valores que se trabajan a lo largo de esta dinámica social 

están:  

El respeto: Se reconoce el valor de los derechos de todas las personas que lo 

conforman.  

No discriminación: Se respetan a todas las personas y se trabaja para erradicar 

prácticas discriminatorias por razón de raza, sexo, religión, creencias, orientación 

sexual, dentro y fuera de la misma organización. 
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Igualdad: Se genera y promueve la igualdad de oportunidades para todas y todos 

los colaboradores, así también para los beneficiarios.  

Honestidad: Se busca una coherencia entre las acciones, la misión y visión del 

programa, ya que todas las actividades tienen por objetivo ser el reflejo de los 

valores que tienen. 

Transparencia: Se promueve entre todas las actividades de los colaboradores, 

beneficiarios, donantes y toda la comunidad PERAJ. 

1.5.2 Integración y roles 

1.5.2.1 Coordinadores  

El rol de coordinadores funge, al menos desde nuestro punto de vista, como aquel 

enlace del programa para apoyar e instruir a los mentores y adentrarse en la 

dinámica grupal con los niños. 

Sirve como guía y apoyo para que los mentores den seguimiento a todas las 

actividades del programa, así como para lograr alcanzar los objetivos de estas, de 

igual forma, capacita en la creación de nuevas propuestas y dinámicas dentro del 

grupo. 

Por otro lado, también sirve como enlace para informar sobre los horarios y avisos 

a los padres de niñas y niños que se encuentran dentro de PERAJ, al igual que se 

encuentran en constante comunicación con los estudiantes universitarios para llevar 

un orden de asistencia y participación por igual.  

Durante todas las sesiones es importante que un coordinador esté supervisando la 

dinámica y las actividades que se lleven a cabo, y durante las sesiones dedicadas 

a la retroalimentación de los mentores (que en nuestro caso son los días miércoles), 

el coordinador nos apoya para que esta misma se lleve de manera satisfactoria, nos 

cuestiona y nos ayuda a buscar soluciones en caso de que se presenten conflictos 

y/o problemáticas a lo largo de las sesiones y las relaciones que se mantienen en 

el transcurso de los días. 
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1.5.2.2 Niñ@s / Amig@s 

El rol de niñas y niños es la base fundamental del programa, son aquellos actores 

principales, sujetos activos y agentes de cambio dentro del programa mismo. 

Se vuelve un sujeto investigador y generador de sus propias interrogantes. 

Se busca que esta parte indispensable de la comunidad PERAJ logre enriquecer 

sus experiencias y cultura general, así como ampliar sus horizontes, objetivos y 

metas de la vida. 

Es eje fundamental en la creación de actividades que planean los mentores con 

ayuda de los coordinadores; ya que a partir de lo que se aprende de las niñas y 

niños como: sus intereses, gustos, aspiraciones etc. Se llevan a cabo las sesiones 

con el objetivo de que se realicen diversas actividades que les divierta y haga crecer 

el interés sobre el contenido que se trabaje a lo largo de las mismas, incluso, esta 

parte de la población PERAJ se vuelve dirigente y organizador de las mismas 

dinámicas y sesiones del programa.   

1.5.2.3 Mentores 

El alumnado universitario que está realizando su servicio social o simplemente se 

encuentra de voluntariado dentro de este programa se prepara y va fortaleciendo 

su formación personal y profesional, aumentando su vocación sobre el compromiso 

y responsabilidad social y trabajando constantemente en los valores que lleva 

consigo. 

En primer lugar, se reúne con los Amig@s, coordinadores y demás mentores de 4 

a 5 horas a la semana, realiza cartas descriptivas (planeaciones) con diferentes 

dinámicas (las cuales se abordan en el siguiente apartado; 1.6 Preparación y etapas 

del programa), planea actividades semanales con los demás integrantes de PERAJ, 

realiza y participa activamente en actividades y juegos en conjunto, y se enfrenta a 

diversas problemáticas a lo largo del trabajo con niños: que pueden ir desde: 

Prepararse “desde cero” para trabajar con niñas y niños (si es que no lo habían 

hecho antes). 
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Confrontar diversos cuestionamientos respecto a las dinámicas que se llevarán a 

cabo. 

Buscar la manera para proporcionarles a los niños las herramientas necesarias para 

sus actividades. 

Lidiar con posibles conflictos durante el proceso de socialización y relación con los 

niños, coordinadores o incluso con los demás mentores, etc. 

En segundo lugar, para reforzar sus conocimientos y lograr abrir sus horizontes 

respecto a la concepción de las infancias y juventudes, a lo largo de su servicio 

social tendrán que leer documentos y artículos varios que abordan dicho tema, 

asimismo, y a modo de reflexión y retroalimentación tendrán que ir realizando 

diferentes actividades como resúmenes, mapas conceptuales, carteles de 

divulgación científica, cartas descriptivas, y finalmente, entregar un informe final en 

donde recapitule toda su experiencia a lo largo del programa apoyándose en 

antecedentes teóricos. 

1.6 Preparación y etapas del programa 

1.6.1 Capacitación 

Con el objetivo de desempeñarse mejor durante la ejecución del servicio social, se 

establecen dos formas de capacitación continua, la teórica y la práctica: siendo la 

segunda donde recae un mayor acercamiento a la participación dentro de PERAJ 

puesto que durante dos semanas son coordinados los aspirantes a mentores junto 

con los niños y sus padres mientras que en la segunda semana solo asisten los 

niños. La capacitación teórica se realiza por medio de lecturas y actividades que 

aparecen en el Manual de Capacitación que, en este caso abarca de 2022 a 2023 

el cual es proporcionado por la coordinadora de PERAJ, sin embargo, esta responde 

más a la parte burocrática de la realización del servicio social. 

El reconocer y familiarizarse con las características del programa y sus participantes 

facilitará el identificar sus particularidades: la prioridad es la convivencia grupal. 
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1.6.2 Sesiones 

Es el espacio de tiempo ocupado por una actividad: lo que se hace en PERAJ es 

realizar una carta descriptiva que proporcione los objetivos y fines de esta. 

Se pueden trabajar distintos tipos de sesiones: las dirigidas por los coordinadores, 

las dirigidas por mentores (que, al ser distintas carreras, estarían realizando una 

sesión inter y multidisciplinaria), las que son dirigidas por los niños, que son las más 

recientes en el programa, y las de festejo (organizadas por los mentores) que 

aplican en fechas como Navidad, Día de muertos y Día del niñ@. 

En todas las sesiones es importante el compromiso individual y la participación 

grupal. 

1.6.3 Cartas Descriptivas 

Antes de iniciar con la sesión es importante que los mentores hayan leído y 

comprendido la carta descriptiva correspondiente. La carta descriptiva explicita de 

forma detallada el desarrollo de la sesión según los responsables que la hayan 

realizado: juego de inicio, presentación de la actividad, desarrollo de la actividad, 

resultado de la actividad y juego de cierre. Comúnmente esa es la estructura 

utilizada en las cartas, sin embargo, se toma en cuenta que las actividades pueden 

ir cambiando por circunstancias externas (clima, falta de mentores o niños, no tener 

una carta), que a los niños no les guste, entre otros. 

La carta contiene el título de la actividad, la carrera o carreras involucradas, un tema, 

objetivos (para niños y mentores), horarios, materiales, lugar donde se desarrollan 

las actividades y detalles como la formación de los equipos, palabras claves entre 

mentores (en caso de algún imprevisto o de ser necesario) y los nombres de los 

mentores/es a cargo. 

En caso de no presentar carta descriptiva para la sesión, lo mejor es informarle al 

grupo. 
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1.6.4 Presentación de carreras: Cartas descriptivas disciplinarias. 

Ya sea por una u otra razón algunos mentores suelen cursar la misma carrera y en 

este caso y según su calendario de actividades, tendrán que reunirse, organizarse 

y presentar una carta descriptiva que muestre de forma lúdica de lo que trata su 

carrera. 

Esta carta es una herramienta de aprendizaje que facilitará la entrega del informe 

final, no es una herramienta para un diagnóstico o etiqueta para los niños. 

1.6.5 Presentación de carreras: Cartas descriptivas multidisciplinarias. 

Dado que el Programa PERAJ hace converger a mentores provenientes de varias 

carreras, las sesiones deben tener el carácter interdisciplinario en su diseño: con 

esta carta se observa no solo como se ha acoplado el grupo de mentores sino la 

comunicación entre los mismos. 

Esta suele ser una de las cartas más demandantes al principio dado que si los 

mentores no se han compenetrado con otros que no sean los de su carrera (o 

incluso su misma carrera), suele haber desacuerdos que retrasan la escritura de 

esta. 

1.6.6 Presentación de mentores y niños: Cartas descriptivas en conjunto. 

También conocidas como las “Cartas de los niños”, en esta se aplica la metodología 

que los motiva, con base a sus gustos e intereses, a realizar una sesión 

completamente dirigida por ellos, siendo los mentores un apoyo y guía para la 

estructuración de la carta. 

Siendo guiados con las preguntas:  qué, por qué, para qué, cuánto, cómo, cuándo, 

a quiénes, quiénes y con qué, es que los niños van asentando las ideas que serán 

compartidas con el grupo en la sesión que les corresponde guiar. 
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1.6.7 Presentación de binomios: Cartas descriptivas de mentor-niño. 

Siendo PERAJ un programa de acompañamiento, esta carta (inscribe la planeación 

de actividades durante el ciclo escolar, define interacciones y retos para planear y 

diseñar las sesiones) da la oportunidad tanto a los mentores como a los niños de 

estrechar su vínculo, pero en duplas o bien, binomios: siendo dos sesiones seguidas 

con el mismo binomio, en la primera el niño y el mentor conversan sobre temas 

varios (principalmente propuestos por los niños) y en la segunda, apoyándose de la 

conversación, el mentor planea la sesión según los intereses del niño, pero 

vinculándolos con su carrera. 
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Capítulo 2. Perspectivas sobre las infancias 

 

2.1Importancia de la socialización y la creación de vínculos 

Los seres humanos somos sujetos culturales, históricos y sociales, requerimos del 

otro para ser y conocer y para ello atravesamos por un proceso de desarrollo de 

socialización con el cual vamos siendo capaces de relacionarnos con los otros, de 

sensibilizarnos, formarnos como sujetos sociales y, conocer y aprender del mundo 

que nos rodea. Bourdieu, 1989 (como se cita en Solís, 2013,) expresa que: 

[…] la socialización se construye en la convivencia diaria, donde la repetición de 

palabras, intenciones y acciones produce paso a paso la formación de hábitos que 

constituyen ciclos de interiorización y respuesta de un sentir determinado. El 

encadenamiento de estas acciones entre una persona y su entorno producirá una 

correspondencia entre “estructuras sociales” y “estructuras mentales” es decir, estar 

expuesto a ciertas condiciones sociales del entorno (cualquiera que éste sea), 

“inscribe dentro de la persona la inercia y las cohesiones estructuradas de la realidad 

externa” (p.199) 

Es decir, que gracias a la socialización es que vamos inscribiéndonos al mundo real, 

siendo conscientes de los otros y de la propia realidad en la que estamos inmersos, 

vamos desarrollando hábitos de conducta, adquiriendo saberes y respondiendo a 

las vicisitudes del entorno en el que nos encontramos. Ahora bien, el desarrollo de 

la socialización es un proceso que comienza desde los primeros momentos del 

nacimiento, cuando interactuamos con la madre, reconocemos el entorno y vamos 

poco a poco, mientras crecemos, adquiriendo habilidades que nos permiten la 

incorporación al contexto social y cultural al que pertenecemos. “Cuando hablamos 

de desarrollo social del niño nos referimos, en un sentido amplio, a todo proceso de 

incorporación del niño al grupo social donde vive. Es pues, en otras palabras, el 

proceso de hacerse miembro de los diferentes elementos que componen el sistema 

social.” (López, 1985, p.5) 
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A medida que como niñas y niños nos vamos   interactuando y convivimos con el 

entorno, adquirimos como sujetos, saberes y conocimientos más allá de lo 

educativo, se desarrollan los sentidos afectivos, lo que permite la creación de lazos 

con aquellos nos rodean y son parte de nuestra cotidianeidad, es decir que a medida 

que nos desarrollamos socialmente, vamos siendo capaces de ser receptores y 

mediadores de conocimiento y afecto. Tal como lo menciona López (1985) “El 

desarrollo social del niño es una de las dimensiones en las que la mediación del 

conocimiento y el afecto (inteligencia y emoción, en otras palabras) es más 

evidente.” (p.9) 

Es importante acotar que si bien el desarrollo social nos dota de saberes que nos 

van haciendo parte de la realidad social a la que pertenecemos, son también los 

conocimientos intelectuales los que nos ayuda a tener noción de lo que implica lo 

social, puesto que, es gracias a estos conocimientos que somos capaces de 

diferenciar los acontecimientos sociales que nos atraviesan, es decir, tenemos la 

capacidad de conocer de temas sobre razones de género, condiciones políticas y 

económicas, situaciones raciales y de discriminación, en fin cual cualquier tema que 

apele a razones sociales. “De esta forma, el conocimiento no sólo mediatiza el 

desarrollo social, sino que, en sí mismo, es un proceso de socialización 

fundamental, dado que el niño adquiere nociones sociales que le permiten situarse 

en la realidad social, entenderse y religarse con los demás seres humanos.” (López, 

1985, p.9) 

Si bien los procesos de socialización permiten un reconocimiento del entorno en el 

que cada sujeto se encuentra y se fortalecen con el conocimiento intelectual, 

también es de importancia resaltar que es gracias a la socialización que los sujetos, 

en este caso niñas y niños tienen la posibilidad de formarse en grupalidad y 

comenzar a crear intereses en común con sus iguales e incluso con los mayores. 

López et al. (2014) expresa que en las niñas y niños de entre seis y doce años: 

Los grupos se constituyen en base a las relaciones de amistad y a la realización de 

actividades lúdicas y deportivas. En esta etapa aumenta la importancia del grupo en 

la vida de los escolares, el tiempo que pasan los niños y niñas en compañía de sus 
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iguales, el tamaño de los grupos de juego y el número y diversidad de los contextos 

de interacción social de los niños respecto a la etapa anterior, a la vez que disminuye 

la supervisión que mantenían los adultos sobre las actividades infantiles. (p.257) 

Todos estos aspectos además de favorecer la interacción grupal de las niñas y 

niños, favorece su formación, ya que, si bien los conocimientos intelectuales suelen 

aprenderlos de los adultos, entre ellas y ellos son capaces de desarrollar habilidades 

de convivencia, crear reglas o acuerdos que favorezcan la misma y a entender las 

diferencias entre gustos e ideas con las que pueden estar de acuerdo o no. 

En esta etapa la amistad se define por la cooperación, la confianza mutua y la ayuda 

recíproca. Los amigos se perciben como personas que se ayudan una a otras para 

lograr objetivos comunes. El avance en la capacidad para ponerse en el punto de 

vista de los otros concede al niño la posibilidad de analizar, comprender y apreciar 

no solo las conductas manifiestas de los otros, sino también las intenciones, los 

sentimientos y los motivos que les mueven, comprendiendo que pueden ser distintos 

a los suyos. (López et al., 2014, p 257-258) 

Ahora bien, estás relaciones entre iguales además de fortalecer los aprendizajes en 

las niñas y niños fomentan la creación de redes de apoyo y creación de vínculos, 

los cuales favorecen la integración  y el reconocimiento entre iguales, no solo por la 

afinidad de ideologías y gustos, sino también por el reconocimiento emocional entre 

la grupalidad, lo que conlleva además que los sujetos involucrados en la grupalidad 

experimenten una sensación placentera al sentirse comprendidos y reconocidos en 

el otro. Las representaciones grupales o colectivas que han concentrado una 

variedad de sentimientos individuales son reconocibles por los individuos como 

signos distintivos que les permiten sentirse identificados con aquellos que las 

comparten. Esta resonancia implica, por consiguiente, una sensación de 

satisfacción. Al reconocerse en estas representaciones, los sujetos experimentan el 

placer de re-encontrarse, lo cual abre las posibilidades a nuevos encuentros y 

satisfacciones. Además, les permite establecer conexiones directas dentro de las 

extensas redes de relaciones sociales. (Rocha y Murga, 2007) 
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Como sujetos sociales requerimos del reconocimiento y validación del otro y esto 

se logra a través de los vínculos creados en los diferentes contextos en los que nos 

relacionamos. De acuerdo con Mier (2007) los lazos o vínculos entre las personas 

no se construyen ni se mantienen mediante estructuras simbólicas absolutas y 

unívocas, tampoco se apoyan en regulaciones o códigos uniformes, ni se rigen por 

marcos normativos específicos y explícitos. Además, la expresión física y tangible 

de un conjunto visible de leyes, normas y reglas influyen en las acciones muchos y 

diferentes, entramados que apenas pueden ser identificados a través de señales, 

referencias o sutiles evocaciones de recuerdos compartidos. Con esto podemos 

entender que los vínculos son importantes, pero no dependen de ningún tipo de 

reglas de convivencia, se requiere de una especie de reglas implícitas y dadas por 

los propios sujetos involucrados en la creación de esos vínculos, que más que 

relaciones dadas pertenecen al grado de lo simbólico y configuran una red de lazos 

que se modifican según las vivencias entre aquellos que se vinculan. 

Por otra parte, las relaciones vinculares de niñas y niños se establecen en un primer 

momento con aquellos que tienen más cerca, es decir, madre, padre, hermana o 

hermano según sea el caso, puesto que, les permite en primera instancia una 

identificación socioafectiva con el otro y favorece su aprendizaje al tomar a estos 

como un ejemplo en su vida; en un segundo momento las niñas y niños han de 

vincularse con sus iguales e incluso con personas mayores como podrían ser 

maestros en la escuela, ya que al iniciar la vida escolar tienen un mayor contacto 

con otros con los que han de poder relacionarse y compartir vivencias semejantes. 

De acuerdo con López (1958) “Los vínculos afectivos que establece el niño con los 

padres, hermanos, compañeros y amigos, así como con otras personas del entorno 

(entre los que habría que destacar a los maestros), constituyen una de las bases 

más sólidas del desarrollo social.” (p.10) 

Es importante no subestimar los vínculos que pueden presentarse en la etapa de la 

infancia, ya que, si bien estos pueden tender a no ser duraderos o fracturarse con 

facilidad, su creación es de impacto a lo largo de sus vidas, puesto que, es gracias 

a los vínculos que las niñas y niños pueden lograr sentirse parte de los espacios a 
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los que pertenecen y con ello lograr un mejor desarrollo tanto social y emocional 

como intelectual. “En efecto, hoy sabemos que la necesidad de establecer vínculos 

afectivos es tan primaria como la necesidad de comer y que estos vínculos, una vez 

establecidos, constituyen una poderosa fuerza de unión con los demás y uno de los 

motivos más fuertes de la conducta prosocial.” (López, 1985, p.10) 

2.2 La escucha y participación infantil 

Pensando en que a lo largo de la historia las niñas y niños han sido de algún modo 

ignorados y vistos desde un ojo que se ha colocado en un lugar de superioridad es 

que hemos considerado partir de la importancia de la escucha que se le da a las 

infancias y su participación dentro de todos los ámbitos en que están implicadas. 

Por esta razón nos parece relevante comenzar a hablar sobre cómo han sido vistas 

las infancias y cómo, a partir de la visión adulta, se han desarrollado. 

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño. Se considera niña o 

niño a “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de 

la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” (UNICEF, 

2006, p.10). Por otra parte, dando un recorrido por la historia, es interesante dar 

cuenta de cómo fue cambiando la concepción de “niño”, y sí, es importante resaltar 

“niño”, puesto que antes se usaba, y aun ahora, de manera general y coloquial para 

referirse a las infancias femeninas y masculinas.  

En los principios de la historia occidental, infancia era un término que no existía, no 

se reconocía a las niñas y niños de la misma manera que en la actualidad, esto 

debido a que al infante o niño se le veía como un pequeño adulto que en cuanto 

tenía las capacidades se le ponía a trabajar en distintas labores, a participar en 

actividades realizadas por los adultos e incluso su convivencia y pasatiempos eran 

con las personas mayores. “En la sociedad medieval…el sentimiento de infancia no 

existía” (Aries, 1988, p.178), debe aclararse que dicho sentimiento “[…] no se 

confunde con el afecto por los niños, sino que corresponde a la conciencia de la 

particularidad infantil, que distingue esencialmente al niño del adulto, incluso joven.” 

(Aries, 1988, p.178) es por esa falta de distinción o reconocimiento que “en cuanto 
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el niño podía pensarse sin la solicitud de su madre, de su nodriza o de su nana, 

pertenecía a la sociedad de los adultos y no se distinguía ya de ellos.” (Aries, 1988, 

p.178). En lo religioso las infancias fueron consideradas como símbolo del pecado; 

fue considerado el niño como propiedad de los padres y hasta se le consideró como 

un ser formado para la guerra. Pero el concepto cambió con el tiempo, entre los 

siglos XVIII Y XIX, ya que, como lo menciona Esteban Levin (2002), el gobierno 

comenzó a preocuparse por los niños, específicamente por su educación y 

bienestar, además de que fue mayor el vínculo entre padres e hijos. Sin embargo, 

las infancias no son reconocidas como sujeto de derechos sino hasta finales del 

siglo XX, especialmente con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

Es destacable con lo anterior que el concepto de niño va siendo determinado por el 

contexto histórico y social de cada época, y está claro que no es lo mismo pensar 

en los niñas y niños de hace 4 o 5 siglos que referirnos a las infancias de la 

actualidad. Cultural, histórica y socialmente, son muchos los factores que 

intervienen en la conceptualización de las infancias, hay que tener en cuenta la 

forma de gobierno, la construcción familiar, las tradiciones y costumbres, la religión, 

la economía, el lugar geográfico, etc., pero lo que no hay que dejar de lado aunado 

a lo anterior, es que todas esas concepciones de lo que son las infancias, el lugar 

que se les ha dado y como han sido visibilizados o no a lo largo del tiempo, son 

todos ideales de los adultos que surgen a partir de sus propios sentires y que han 

ignorado la voz de las infancias. 

Partiendo de las ideas de Larrosa (2020) pudimos dar cuenta de que la infancia, en 

la mayoría de las investigaciones, siempre se ha visto desde una concepción adulta. 

El humano en general busca una forma de conocer todo lo que desconoce, intenta 

encontrar una respuesta que resuelva las cuestiones que no se conocen sobre un 

tema, en este caso la infancia, a partir de ello se obtiene una información que 

permite tener casi cada detalle y lo que no se conoce se estudia para obtener la 

información y tener un dominio, sin embargo, este informe se obtiene a partir de una 

visión de “lo otro”.   
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Los estudios desarrollados con el objetivo de conocer la infancia están hechos por 

adultos lo que, a pesar de brindar una buena cantidad de información sobre el tema, 

siempre estarán incompletos, ya que no son pensados en conjunto con las infancias, 

y es aquí donde cabe preguntarse ¿cómo se supone que podríamos conocer las 

infancias sin siquiera contemplarlas para hablar sobre ellas? De alguna manera 

parece que nos hemos apropiado de algo que no nos pertenece, hemos estudiado 

a las infancias hasta parecer que se tiene un dominio absoluto sobre el tema, hemos 

trabajado tanto sobre ellas que se crean programas que impulsan su “adecuado” 

desarrollo a partir de sus necesidades y se han creado planes y proyectos en favor 

de dar “solución” a los “problemas” a los que se enfrentan niñas y niños; pero todo 

esto se ha desarrollado a través de la visión de un adulto, de lo que el adulto sabe 

de las y los niños, sin siquiera preguntar y tener un contacto directo con ellos. 

Si bien los adultos pueden ser importantes a la hora de hablar sobre el tema, se 

necesita que sean las y los niños los que nos brinden la información de lo que se 

pretende obtener o conocer sobre ellos. Los adultos pueden ejercer un rol 

importante para poder dar voz a los que son menos escuchados, brindar 

herramientas que forjen lugares y propuestas para la escucha infantil; es importante 

reconocer que, a pesar de tener esta relación de poder, podemos poner en la mesa 

la disposición de momentos de escucha. 

En tanto que encarna la aparición de la alteridad, la infancia no es nunca lo que 

sabemos (es lo otro de nuestros saberes), pero sin embargo es portadora de una 

verdad que debemos ponernos en disposición de escuchar; no es nunca la presa de 

nuestro poder, pero al mismo tiempo requiere nuestra iniciativa; no está nunca en el 

lugar que le damos (es lo otro que no puede ser abarcado), pero debemos abrir un 

lugar que la reciba. (Larrosa, 2020, p. 5-6) 

En este punto es relevante señalar que, si bien es importante trabajar y escuchar a 

las infancias para establecer un ambiente de confianza, también es importante 

trabajar con las personas que los rodean, enfocándonos en los adultos; es 

importante trabajar con los adultos y su concepción de la infancia, Adriana Apud 

(s.f.) menciona que al hablar de participación infantil los adultos presentan 

reacciones de desconfianza y miedo, además de dudas, les parece raro que se 
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plantee ofrecer a los infantes tener el control de alguna situación. Aunque es 

importante que para dicha participación es completamente necesaria la 

colaboración de los adultos, cooperación tanto para formar espacios seguros donde 

las y los niños se sientan capaces de expresarse, como para ellos mismos dar la 

confianza a los demás para hablar de manera segura. 

La participación infantil supone “colaborar, aportar y cooperar para el progreso 

común”, así como generar en los niños, niñas y jóvenes confianza en sí mismos y 

un principio de iniciativa, ubicando a los niños y niñas como sujetos sociales con la 

capacidad de expresar sus opiniones y decisiones en los asuntos que les competen 

directamente en la familia, la escuela y la sociedad en general. (Adriana, Apud, s.f, 

p.4)   

De la misma manera suele ser igual de complicado lidiar con la resistencia que 

imponen los adultos, a este respecto Apud (s.f.) menciona que, a pesar de haber 

establecido derechos de las y los niños en la Convención, es muy complicado que 

los adultos terminen de aceptar a las infancias como partícipes activos de su 

formación y desarrollo , además de lo complicado que se puede presentar adaptarse 

a algo que se presenta como diferente, el hecho de escuchar a las y los niños puede 

ser algo difícil, aun mas si la propuesta inicial conlleva realizar cambios importantes 

y justo por esa razón Apud nos invita a cuestionarnos ¿hasta qué punto la sociedad 

es, realmente, un espacio abierto a la participación?  

Finalmente, siguiendo en la línea de pensamiento de Apud es relevante no dejar de 

lado la importancia de colocarnos, como adultos, en un papel de verdaderos 

escuchas y actuar en favor de lo que niñas y niños nos confían, intentando en la 

medida de lo posible demostrar que la participación de ellas y ellos es de vital 

importancia y será tomada en cuenta. “Los verdaderos espacios de participación 

deben ser lugares de intercambio y encuentro de ideas, y el primer paso para que 

los niños y jóvenes participen es motivarlos y hacerles entender que su participación 

es imprescindible en todas las esferas.” (Apud, s/f, p.8). 
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Capítulo 3. PERAJ: alternativa de educación/aprendizaje 

 

3.1 Diferencias aprendizaje formal-informal 

Todo el sentido que se da a la educación depende del significado que cada uno 

atribuya a las infancias. (E. Claparede, 1931, p.100) 

El servicio social PERAJ es un programa que practica una educación alternativa 

informal, donde alumnos universitarios tienen el rol de mentores y l@s niñ@s como 

amig@s. El programa se caracteriza por las formas de vinculación entre mentor y 

niñ@, donde no se ve a la educación como algo en construcción sino como un 

estadio que cualquier ser social atraviesa, solo que, en compañía de otros, “a 

comparación de la escuela tradicional que mira a la infancia como un estado de 

imperfección, un estado incompleto…” (Palacios, 1978, p.18). 

Es por esta razón que se instituye una forma de aprendizaje que establece que el 

vínculo de interacción e intercambio con l@s niñ@s desde una perspectiva de 

respeto y de libre decisión, lo que ayuda a tener una mejor recepción del 

aprendizaje, igualmente llevando a cabo una de las principales estrategias que 

como continúa Schmid en el texto de Palacios “orientarse no al futuro, al presente, 

garantizando al niño la posibilidad de vivir su infancia y vivirla felizmente” 

(J.R.Schmid como se cita en Palacios, 1978, p.19) 

Esta postura claramente a favor del niño se manifiesta de manera directa cuando 

planear su educación se trata, la naturaleza infantil debe ser respetada, todo lo que 

sea actuar sin contar con ella tiene que ser evitado, de aquí que se considere que 

no hay aprendizaje efectivo que no parta de alguna necesidad a interés del niño 

defendiéndose de manera explícita que ese interés es el punto de partida para la 

educación. 

De esta forma, uno de los grandes principios de este programa es la manera en que 

se llevan a cabo las sesiones, donde la planeación de estas es dirigida por el interés 

previo de los niños. Además, como menciona Ferriere, “la escuela no es el molde 
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adecuado para todos los niños y la mayoría se desarrollarán mejor fuera que dentro 

de ella”.  (Ferriere como se cita en Palacios, 1978, p.31). Es así como los niños 

pueden explorar sus intereses y habilidades, que le ayudan a tener una forma de 

obtener herramientas para el ambiente escolar formal por medio de una educación 

informal. 

Seguidamente las sesiones se manejan respetando las subjetividades de cada niño, 

considerando su forma de adquirir y compartir conocimiento, además promover el 

desarrollo de vínculos colectivos. Lo que a comparación de las escuelas 

tradicionales de educación formal como continua Ferriere (como se cita en Palacios, 

1978): 

La escuela supone o parece suponer que todos los niños se interesan o pueden 

interesarse en todas las materias que se enseñan en esto evidentemente se 

engañan los intereses varían con la edad, pero varían sobre todo de individuo a 

individuo y la escuela tradicional parece preocuparse muy poco de los intereses 

grupales e individuales (p.31). 

Es así como el aprendizaje que se lleva a cabo en PERAJ es de una educación 

informal, donde los niños pueden explorar sus intereses para decidir qué quieren 

aprender, además de qué quieren enseñar, de esta forma las sesiones 

continuamente promueven la formación de trabajos colectivos que les permitan 

compartir ideas y herramientas para reforzar su socialización. 

En la escuela tradicional, la desventaja que puede observarse en la perspectiva de 

algunos niños es que en este sistema se: 

[...] recurre a la razón pura con niños que no son capaces de ejercerla y utilizarla por 

falta de posibilidades y de materiales adecuados; esto implica que se recargue cada 

vez más a memoria con los conocimientos que no tienen fin; así, las escuelas aplican 

y defienden lo que Ferriere denominaba el principio de la incompetencia sirven 

sirviéndose de un tedio cotidiano, acompañado de infusiones de lógica abstracta, de 

gramática, de clasificaciones científicas, o de fechas históricas en altas dosis. La 

escuela ocasiona de esta forma el agotamiento que conduce a la mediocridad. 

(Ferriere como se cita en Palacios, 1978, p.32) 
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Por esta razón el programa PERAJ tiene como objetivo buscar emprender una 

educación de doble vía entre mentores y niños que fortalezca la capacidad de poder 

transmitir conocimiento de la misma forma en que se recibe, para así posicionarse 

en un lugar de continuo respeto y valoración, esto con la finalidad de establecer un 

medio de confianza y de evitar la deserción escolar. Sin embargo y como explica 

Ferrier (como se cita en Palacios, 1978): 

Los métodos escolares son por ella fundamentalmente autoritarios, impositivos. 

Como si no estuviera claro que imponer al niño desde fuera una serie de ideas a 

acciones que el adulto ha creado y decidido de antemano es una aberración que 

apenas puede excusarse en la tradición y la comodidad; como si se ignorase que la 

actividad forzada, realizada a regañadientes, ni es verdadera ni es útil ni creadora. 

(p.32) 

Es por eso que “los nuevos pedagogos consideran que el niño es libre y debe vivir 

en un ambiente de libertad (Palacios, 1978,p.19) Lo que en PERAJ significa 

concederles a los niños la libertad de decidir, específicamente cuando quieren o no 

llevar a cabo alguna actividad que no les interese, ya que si es el caso se replantean 

las actividades de la sesión para poder tomar en cuenta los intereses de todos los 

presentes y fortalecer el vínculo que se desarrolla entre mentores y niños para así 

validar sus emociones. Es así que como afirma G. Snyders (como se cita en 

Palacios, 1978): 

“La pedagogía tradicional podría caracterizarse, como G. Snyders la ha hecho, 

según hemos visto, como el camino del niño hacía unos modelos establecidos por 

el adulto y a los que llega gracias a la guía y custodia de ese adulto, para la nueva 

pedagogía es esencial que el niño pueda emprender sus búsquedas, sus 

investigaciones, con entera libertad.” (p.17) 

En él programa, los niños son posibilitados y referidos en un lugar de protagonistas 

y gestores de conocimiento, libres proponer temas para las sesiones, para así evitar 

ser impuestos por las ideas solamente de adultos mentores que interfieran con el 

poder de decisión dirigida al niño. De esta manera, podemos decir que se ha llevado 

a cabo una libertad que:  
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“Da como resultado directo de la libertad concedida a los niños, el maestro debe 

jugar un papel muy distinto en la educación. Schmidt indica con acierto que la nueva 

pedagogía ha unido los esfuerzos, antaño separados, del maestro y del alumno en 

un acto común de cooperación, emprendido habitualmente, aunque no de manera 

exclusiva, bajo la dirección del maestro”. (J.R. Schmid, como se cita en Palacios, 

1978, p.20) 

La libertad establecida entre mentores y niños es algo que distingue al programa 

PERAJ porque se fundamenta en bases de la nueva pedagogía, donde el vínculo 

desarrollado entre niños y mentores genera un impacto favorable entre los 

participantes, y así tener una  interacción mucho más enriquecedora que permite a 

los niños posicionarlos en un lugar distinto al que no solo la educación tradicional, 

sino la perspectiva social que mira al niño como únicamente receptor de 

conocimiento por parte de los adultos y así reproducir los conocimientos 

generalizados del medio. De esta manera, la relación poder-sumisión de la escuela 

tradicional es sustituida por una relación de afecto y camaradería que incluso se 

prolonga más allá del horario escolar. (J.R. Schmid como se cita en Palacios, 1978, 

p.20) 

Seguidamente, como se ha mencionado con anterioridad, el vínculo es de los 

aspectos más significativos que posibilitan el funcionamiento en el medio de 

visibilización y reconocimiento de cada persona participante en PERAJ, sin 

dejar de lado el rol que llevan a cabo los mentores durante las sesiones, como 

sigue su argumento J.R. Schmid (como se cita en Palacios, 1978): 

En estas circunstancias ya no hay lugar para el maestro como representante del 

mundo exterior y la autoridad, el papel del pedagogo no tiene razón de ser si no es 

como auxiliar de libre y espontáneo desarrollo del niño. Como máximo, el maestro 

será el guía que va abriendo camino y mostrando posibilidades a los niños, por eso 

es muy del estilo de la escuela nueva dar la primacía al niño y negarse a guiarla de 

manera puntual por un camino elegido de antemano por el adulto de manera más o 

menos arbitraria. (p.26) 

Es este el papel que tienen los mentores, el cual es de vital importancia para ofrecer 

a sus amigos las herramientas que necesitan para explorar sus intereses y la forma 

en la que quieren hacerlo, además de una estrategia que permita la práctica de toma 
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de decisiones que muchas veces permanece dormida durante la infancia, gracias al 

sistema que suele elegir por ellos. 

Es así como damos cuenta del funcionamiento del sistema establecido en el 

programa PERAJ, el cual relacionamos con la versión de la escuela nueva, que 

puede explicarse también como continua Jesús Palacios (1978): 

“La cooperación y la solidaridad tienden así a sustituir el aislamiento tradicional y las 

clases a escuelas empiezan a entenderse más como grupos y comunidades que 

como la suma de entes aislados. Con mucha frecuencia, además, los niños hacen 

trabajos juntos, en grupo, lo que fomenta las relaciones interpersonales.” (p.16) 

 De esta manera abrimos las puertas a niños de primaria y secundaria, con quienes 

se tiene como objetivo fundamental establecer vínculos significativos, brindar 

herramientas a niños por medio del desarrollo de las interacciones entre niños y 

mentores, para que de esta forma puedan resaltar, descubrir y practicar cada una 

de las habilidades que muchas veces no pueden fortalecer en un sistema 

tradicional, además de darle una mirada de reforzamiento colectivo, ya que cada 

aspecto en favor del grupo es una meta no evaluada, sino apreciada por cada 

integrante. 
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METODOLOGÍA 

La investigación será trabajada desde la metodología cualitativa que se caracteriza 

por estudiar las formas en las que el mundo es comprendido, entendido, 

interpretado y producido por los sujetos; la investigación cualitativa nos permitirá 

explorar sobre la perspectiva de los participantes, sobre sus propios mundos y la 

dimensión social vinculada a ésta, que basada en métodos de generación de datos 

flexibles, posibilita el análisis desde la complejidad, el detalle y contexto en el que 

se producen (Vasilachis, 2006). 

Las técnicas utilizadas para recopilar experiencias y dar cuenta de la voz del otro 

(niñ@s y mentores) fueron la entrevista etnográfica, la intervención psicosocial y 

grupal además de la observación participante, que de acuerdo con Guber (2001), 

esta primera: 

… se diferencia del empleado en las encuestas y cuestionarios, porque la libre 

asociación permite introducir temas y conceptos desde la perspectiva del informante 

más que desde la del investigador. Promover la libre asociación en la entrevista 

etnográfica deriva en cierta asimetría en el plano del habla, con verbalizaciones más 

prolongadas del informante, y mínimas o variables por parte del investigador. (p.76). 

Es importante aclarar además que la intervención grupal se enfoca en aprender a 

mirar los procesos de subjetividad a partir de la reconstrucción del sentido de la 

experiencia con el otro, y resulta ideal para observar, comprender y actuar sobre 

ciertos procesos y contextos de la realidad social (Baz, 1999) mientras que la 

intervención psicosocial se relaciona más al por qué/ para qué intervenir su objeto: 

no es la solución de problemas concretos e inmediatos (que eventualmente se 

pueden resolver en el proceso sino que el objeto de la intervención psicosocial es 

el no saber de los colectivos sobre sí mismos (Tello, 2012). 

Como ya mencionamos, nos hemos remitido a tomar en cuenta las herramientas 

metodológicas propias de la investigación cualitativa para la intervención en este 

proyecto como lo es la observación participante: partimos de las múltiples 
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actividades que la conforman para obtener información, nos suscribimos a la idea 

de Guber (2001) que considera que el acto de participar cubre un amplio espectro 

que va de la observación pura a la participación plena en este tipo de observación, 

se problematizan las prácticas culturales que se observan y el observador 

participante trata, en la medida de sus posibilidades (comprendiendo esto como 

que el observador es consciente de sus propias subjetividades), de ser un sujeto 

crítico ante la realidad cultural que observa, de esta manera, Guash (1996) 

menciona que “Analizar la observación participante implica, pues, analizar lo 

subjetivo; supone revisar la distancia social y cultural respecto a aquello que se 

mira.” (p.34). 

La observación participante es una técnica de investigación empírica que busca 

captar los significados de una cultura, indagar las formas de organización en una 

comunidad y comprender por qué los sujetos les otorgan ciertos significados y 

sentidos a sus prácticas culturales. Se aleja del paradigma positivista, reconociendo 

que el investigar tiene sus propias subjetividades, esto no le debería impedir 

adoptar una postura crítica en su proceso de investigación, por eso es por lo que 

se posiciona dentro del paradigma fenomenológico. “El fenomenólogo quiere 

entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor. Examina el 

modo en que acompaña y comparte con los actores principales esa misma cultura 

que investiga y experimenta el mundo. La realidad que importa es lo que las 

personas perciben como importante.” (Taylor y Bodgan, 1984). 

A partir de esto, podemos comprender por qué para el observador participante es 

importante interactuar en el contexto cultural que pretende investigar y no sólo 

observar desde afuera esos fenómenos sociales, ya que se pretende comprender 

las acciones que están detrás de las interacciones de los sujetos, a partir de la 

recolección de datos (que no están dados) sino que en muchas ocasiones, se 

tienen que construir a partir de la interacción que el investigador realice con sus 

informantes y el medio. 
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Dado que nuestro campo se encuentra en constante fluctuación por los distintos 

ánimos y ambientes de los que llegan los niños, nos guiamos de la idea de 

considerarlos como actores sociales y posicionarnos en un papel donde los adultos 

sean más bien facilitadores de los temas que consideran relevantes, buscar el 

consenso para las actividades que se requiriesen y que lo considerasen 

representativo, dado que participar requiere esfuerzo (Corona, Y. & Morfín, M. 

(2001). 

El participar convoca a relacionarse con otras personas miembros de la comunidad 

de referencia y con los cuales se llega a acuerdos o toma de decisiones. Según 

Lansdow (2004): 

…la participación infantil es un proceso continuo de expresión e intervención activa 

(también de creación, agregaríamos) por parte de los niños en la toma de decisiones 

en los asuntos que les conciernen. El requisito es que haya informaciones 

compartidas y diálogo entre los niños y los adultos, sobre la base del respeto 

recíproco y la división del poder. La participación auténtica reconoce el poder de los 

niños tanto para definir los procesos como los resultados. A su vez reconoce que sus 

capacidades, experiencias e intereses desempeñan un papel clave a la hora de 

determinar la índole de su participación (p.19). 

Cabe destacar que todos los procesos son válidos cuando cumplen el requisito de 

que realmente se escuche a los niños y se tomen en serio sus opiniones. Lansdow 

(2004) propone tres categorías para nombrar el tipo de participación que los niños 

tienen: 

…Existen procesos consultivos, participativos y autónomos, cuyos límites son 

dinámicos, por lo que las iniciativas realizadas pueden desarrollar al mismo tiempo 

más de un nivel. Respecto a los procesos consultivos, los mismos se desarrollan 

cuando los adultos reconocen que los niños tienen sus propias opiniones y 

experiencias, que pueden contribuir en los asuntos que les conciernen. Estos 

procesos son por lo general iniciados, administrados y dirigidos por los adultos, no 

pudiendo los niños controlar los resultados. Si bien estos son de alcance limitado 

permiten incluir ya las opiniones de los niños en espacios dominados sólo por adultos 

(p.23).  
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En cuanto a los procesos participativos los mismos son iniciados por adultos con la 

colaboración de los niños y se van generando oportunidades para que compartan 

el poder con los adultos a fin de influir tanto en el proceso como en los resultados 

facilitando procesos de creciente autonomía. Los procesos consultivos pueden 

transformarse en participativos si se permite que los niños identifiquen cuáles son 

los temas importantes, contribuyen en la metodología, asumen un rol de 

investigadores, se incorporan en las discusiones y también en la interpretación de 

los resultados. Por último, los procesos autónomos son aquellos en los cuales los 

niños mismos tienen el poder de comprender la acción, son ellos quienes definen 

sus propios intereses y prioridades como también las estrategias para abordarlos. 

Los adultos se constituirán entonces en facilitadores de este proceso generando 

espacios con oportunidades para que los niños y niñas desarrollen plenamente sus 

capacidades. (Lansdow, 2004) 

Considerando las palabras de Lansdow, tenemos que pensar la escucha como un 

acto voluntario, una actividad de la que somos conscientes y en la que tenemos 

que estar dispuestas a participar. El acto de escuchar es el que nos permite la 

verdadera comunicación; “[…] la escucha es básica para el éxito del proceso 

comunicativo durante las diferentes relaciones interpersonales (familiares, 

profesionales, laborales, académicas, entre otras) y las circunstancias en las cuales 

se lleve a cabo […]” (Cova, 2012, p. 131). 

Implica seleccionar lo que se quiere o no atender del discurso que se está 

escuchando, el contexto en el que el mensaje es transmitido, así como la forma en 

la se está organizando la información que se está recibiendo. Cova (2012) señala 

que “El que escucha traduce los sonidos y los organiza en secuencias más 

complejas. El mensaje transmitido es lo que se construye, a partir de esa traducción 

y organización de unidades lingüísticas. El contexto es el que determina cómo va a 

ser recibido el mensaje por parte del que escucha” (p. 132). El escuchar implica 

entonces un tipo de análisis, atender el mensaje, pero también depende de las 

condiciones en las que se presente este acto de escuchar, porque a nuestro 
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parecer no es lo mismo escuchar a alguien en un consultorio que en un salón de 

clase o una conferencia política. 

Es interesante pensar en la importancia de saber escuchar, en las implicaciones 

que esto conlleva y en por qué se decide o no escuchar a tal o cual persona. Un 

poco dentro de esta razón, Torralba (2009) señala que “La escucha no es más que 

un acto caprichoso ni resignado. Es la respuesta a una búsqueda, no escuchamos 

por casualidad. Escuchamos porque, previamente, hemos deseado escuchar” (p. 

11). La escucha entonces implica buscar, al decidir escuchar al otro buscamos 

respuestas, aceptación, incluso en algún punto comprensión e identificación, 

buscamos, o mejor dicho fijamos un interés en el otro, deseamos escuchar la 

palabra del que habla. A este respecto del deseo Torralba (2009) destaca que “La 

escucha viene precedida por un deseo […] El deseo de escuchar arranca de una 

intuición, de una mirada atenta que transforma al otro en sujeto de interés […] La 

escucha siempre está relacionada con una expectativa creada” (p. 11-12); es decir, 

que cuando decidimos escuchar a alguien más de alguna manera lo hacemos de 

forma inconsciente, como esperando que ese otro nos de algo, además de que 

creamos expectativas de ese al que se está deseando escuchar, por el que se ha 

creado un interés. 

Como hemos relatado, se trata de un acto que implica prestar atención al otro, que 

es voluntario, es decir, yo decido escuchar al otro, aunque también en esa decisión 

el inconsciente juega un papel importante, ya que dentro de ese “yo decido” que 

suena a una aseveración muy consciente, se encuentra un deseo por escuchar, 

deseo que a su vez genera un interés y una creación de expectativas por el otro al 

que se tiene intención de escuchar. Es una acción difícil, como ya lo hemos 

mencionado implica un grado de análisis, por lo que para hacerlo no solo basta con 

el puro acto de escuchar palabras, el discurso del otro, sino que también se requiere 

del uso de otros recursos como el observar; ver con detenimiento los movimientos 

del otro, lo que ve mientras habla, los gestos que hace. “Escuchar es, a la postre, 

estar atento al otro, a las palabras que salen de su boca, a los gestos que articula 

con sus manos y con su rostro” (Torralba, 2009, p. 16-17) y esta investigación parte 
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del trabajo que como investigadoras y futuras psicólogas tendríamos que hacer; 

debemos saber escuchar, ser conscientes de lo que escuchamos y compartir lo 

escuchado (e interpretado); en el caso de este trabajo, hacer llegar las vivencias y 

discursos de l@s amig@s y mentores que más interés despertaron en nuestro paso 

por PERAJ así como también reflexionar y ubicar el grado de interés y participación 

durante nuestra intervención psicosocial como equipo investigador, pero también 

como mentoras. 

La escalera de participación de Hart (1993) describe diferentes formas de 

participación en distintos momentos del proceso seccionándola en grado de 

participación y la no participación; la manipulación, decoración y participación 

simbólica que vienen siendo la base de la escalera se refiere a cómo los adultos 

movilizan a los niños para sus fines sin informar a estos sobre el proceso. El cuarto 

escalón, es donde comienza a visualizarse los primeros grados de participación ya 

que al ser asignados pero informados los niños tienen suficiente información para 

involucrarse en la experiencia de una forma más genuina. En el quinto escalón los 

adultos dirigentes consultan e informan a los niños explicitando los propósitos y el 

proceso de su intervención, con el fin de que los niños emitan su juicio y a quienes 

se les tiene que escuchar con seriedad. 

Podemos decir que en nuestro caso se busca una forma concreta de involucrar a 

los niños en un proyecto iniciado por adultas con el fin de compartirlo: este nivel de 

la escalera se considera importante dado que involucra a los niños en el proceso 

completo, se propone su participación en las decisiones de tipo técnico y hay un 

reconocimiento en el valor de la colaboración. 

Dado que el presente equipo de investigadoras se vio atravesadas mayormente por 

la intervención psicosocial ejecutando sus papeles de mentoras en este campo, 

abría también que mencionar la implicación (o sobreimplicación) es una reacción 

emocional del “investigador” con su “investigado” y viceversa; en el marco de esta 

epistemología se entiende que la relación con el otro forma parte de un proceso de 

aprendizaje y crecimiento mutuo en la construcción de distinciones conjuntas, a 
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través de una conversación. Investigador e investigado están recursivamente 

conectados. La investigación se convierte en una conversación e intercambio de 

relatos (Ángulo,2018). 

Según explica Tello y sus colegas, no es algo que se relacione a la ignorancia sino 

más bien a una dinámica propia del conocimiento que podría ser sintetizada en dos 

momentos: en primer lugar, nunca un saber es completo y en segundo cada que se 

obtiene ese conocimiento abre más interrogantes y por ende extiende las fronteras 

de este desconocimiento. 

Instrumento Metodológico 

Tras iniciar el Módulo X de la carrera de Psicología, el equipo investigador llega al 

campo con distintas ideas sobre este y, curiosamente, ninguna ligada a realizar el 

proyecto final allí sino con buscar una alternativa para realizar el servicio social: 

“…Honestamente fue por puro impulso que fui al edificio central por informes y ya… 

Me gustan los niños (se lee e interpreta mal, pero me refiero al trato) así que no le 

saco a saber cómo trabajar con ellos…” (Janet, 2022). 

“…aproveche para revisar algunos proyectos que fueran de mi interés; las dos 

coincidimos con el proyecto de PERAJ y, aunque yo solo la acompañe para recibir 

la información, terminé inscribiéndome…” (Monsetrrat, 2022). 

“…Da la casualidad de que yo también estoy en busca de empezar el servicio social 

y mi interés también está en las infancias, aunque siendo sincera mi preferencia 

está en hacerlo en algún proyecto externo por eso de las oportunidades y 

experiencias laborales… fui a escuchar de qué iba el proyecto del servicio, supe 

que se llama PERAJ… Pude decirme con ayuda de mi mamá y sí haré en PERAJ 

mi servicio, la verdad es que es una buena opción, el trabajar con niños es algo que 

me gusta, los días y horarios son muy convenientes…” (Fernanda,2022). 

Una vez familiarizadas con nuestro rol de mentoras dentro de PERAJ, dábamos 

cuenta de situaciones que nos hicieron reflexionar sobre los procesos sociales que 
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atravesábamos todos los que formábamos el grupo y fue por ello por lo que surgió 

el interés de desmenuzar lo que pasaba y hacerlo tema de investigación 

A lo largo de cada una de las sesiones se han presenciado distintas situaciones con 

l@s niñ@s y mentores  que nos han llevado a pensar ¿De qué manera se 

reconfigura la significación y trabajo con infancias en los universitarios prestadores 

de servicio social del Programa PERAJ “Adopta un Amig@” de la UAM-X a partir de 

los vínculos, discursos y vivencias experimentados con los sujetos que en él 

participan?, esto derivado de observaciones que hemos hecho y que además nos 

dirigieron al supuesto de que gran parte del impacto que podría presentarse deriva 

de las relaciones grupales que aparecen en PERAJ; es decir, que los vínculos 

formados, la educación informal y el acompañamiento que existe en ese espacio 

son factores fundamentales de los procesos formativos que atraviesan a cada uno 

de los sujetos participantes del programa. 

En distintos momentos, como sujetos pertenecientes y activas en PERAJ hemos 

sido testigos de cómo las infancias con las que nos encontramos en constante 

cercanía han sido capaces de enfrentarse a situaciones que en un comienzo les 

resultaban complicadas, como el caso de aquell@s que han decido ser más 

participativos cuando no lo eran, quienes son más propositivos o quienes se han ido 

integrando cada vez con más facilidad a las dinámicas vividas durante las sesiones. 

Los mentores, por otro lado, también hemos enfrentado distintos acontecimientos 

que nos han llevado a ser más participativos, colaborativos e incluso más 

respetuosos e interesados en las dinámicas de cada sesión, nos hemos permitido 

posicionarnos sin darnos cuenta en otro lado de está grupalidad llamada PERAJ. 

Creemos que mucho de lo que en el programa se logra en cada miembro de esta 

comunidad está relacionado con el método que en PERAJ en la UAM-Xochimilco 

se lleva a cabo, con la horizontalidad que se intenta practicar en cada sesión, con 

las experiencias de vinculación, el aprendizaje informal que nos saca de lo cotidiano, 

con la escucha activa y con cada dinámica en la que todos de manera homogénea 

participamos. 
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Para dar cuenta de todo esto que ponemos de manifiesto, además de la observación 

participante, decidimos crear una serie de sesiones de intervención con las que 

queremos poner de relieve cómo es que a partir de los vínculos que envuelven al 

grupo, de la propia colectividad, la participación y escucha activa se pongan a la 

vista los verdaderos intereses de las infancias que conforman el espacio PERAJ, 

que como hemos podido observar y escuchar son muchos y muy variados y 

merecen ser expuestos, puesto que la participación infantil también es parte 

fundamental de lo que PERAJ representa. 

Por consiguiente, es que a partir de una lluvia de ideas surge la elaboración de una 

revista donde las niñas y niños fungen un papel protagónico de lo que desean dar 

a conocer a los demás y, por otra parte, somos los mentores los que 

proporcionamos las herramientas para que ellos cumplan sus objetivos; la 

propuesta que obtuvimos a través de las sesiones grupales fue la elaboración de 

una revista de entretenimiento. Propusimos que la revista se llevará a cabo dentro 

de este ámbito para poder abarcar los diferentes intereses que existen dentro del 

grupo. De la misma manera impulsamos el trabajo en equipo y el desarrollo de 

herramientas que son útiles para ambos roles dentro del programa. Para la 

planeación de dicho proyecto organizamos cartas descriptivas sobre las actividades 

que hicimos para presentar la revista y trabajar sobre ella durante las cuatro 

sesiones. Estas cartas están ordenadas por tiempos, cada actividad tiene un tiempo 

designado para comenzar y, para terminar. Asimismo, llevamos a cabo la 

elaboración de un encuadre para presentar la propuesta del equipo investigador al 

grupo en general, además de preguntar si estaban de acuerdo con hacer 

grabaciones de audio, tomar algunas fotos e incluir a una integrante de nuestro 

equipo como investigadoras. Cabe destacar que esto fue antes de la reconfiguración 

del actual equipo. 

Antes del paro estudiantil, había un total de 30 niños (registrados como participantes 

del programa) quienes se dividían en dos grupos: los que asisten los lunes y jueves, 

y los martes y viernes; los miércoles son sesiones que los coordinadores tienen con 

los mentores para hablar sobre temas varios referentes a la dinámica de grupo, las 
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actividades (desarrollo de las cartas descriptivas correspondientes), la 

comunicación que se mantiene dentro de la dinámica del programa y durante las 

sesiones, etcétera. Habiendo un total de 24 mentores, las carreras que convergen 

son: Arquitectura, Planeación Territorial, Economía, Diseño Industrial, Veterinaria, 

Diseño de la Comunicación Gráfica, Nutrición, Administración, Sociología y 

Psicología, siendo esta última la carrera con mayor número de estudiantes en el 

programa. 

Cursando de 5to a 6to de primaria o 1er grado de secundaria, los niños tienen entre 

10-13 años y las escuelas de las que vienen son las primarias “María Epigmenia 

Arriaga Salgado” y “Xavier Villaurrutia”; tras el paro estudiantil ahora solo asisten 22 

niños de los cuales figura una sola preadolescente. 

Tanto al inicio como al cierre de las sesiones, los niños se pueden ver acompañados 

por: padres, hermanos/as, tíos/as y abuelas/os, que se encargan de llevarlos y 

recogerlos en el horario establecido. Nos parece importante añadir que, algunas 

veces asisten los hermanos menores de los niños que, a la hora de salida, son los 

que se acercan a llamarlos a sus hermanos de manera efusiva y enérgica. 

La 15va generación se ve caracterizada por matices varios según a quién se le 

pregunte, sin embargo, con el grupo con el que se trabajó los martes y viernes, 

resaltan aspectos como una inclinación por las artes, apareciendo en temas como 

cortometrajes, baile y música, manga (estilo de dibujo japonés) y la afición por las 

actividades deportivas como fútbol. 

Las herramientas utilizadas a lo largo de la realización de la investigación fueron: 

● Diario de campo. 

● Sesiones de observación participante. 

● Proyecto compartido: creación de una revista con los intereses de los niños 

siendo apoyados por los mentores del Programa PERAJ. 
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Nos apoyamos de nuestro diario de campo dado que tras varias reflexiones con 

nuestra asesora y lector, notamos que la intervención comenzó desde el interés en 

ese campo, pasando por el primer día de capacitación, posicionándonos frente a 

esos otros (amig@s y mentores), estableciendo vínculos con ellos,  en el montaje 

de la revista, hasta el día de clausura y que las sesiones programadas fueron más 

en dirección a esquematizar un orden que a ser nuestras primeras referencias para 

construir el análisis, pero eso se detallará más adelante. 

A continuación, se detallarán los días de las sesiones, los encuadres y 

correspondientes: 

Fecha Sesión 

30/05/23 Presentación del equipo investigador y la propuesta de trabajo en 
conjunto: una revista. 

02/06/23 Exploración y búsqueda de información referente a los intereses 
de los niños. 

06/06/23 Ejecución de las actividades diseñadas por los niños. 

09/06/23 Creación de la revista y finalización de las intervenciones. 

 

Encuadre: Propuesta de Intervención y petición de colaboración hacia niños 

y mentores del Programa PERAJ. 

Buenas tardes a todos. Nuestros nombres son: Fer, Monse, Janet y Viri, somos 

alumnas de 11vo trimestre de la Licenciatura de Psicología en esta unidad y 

compañeras dentro de este servicio social.  También se encuentra con nosotros 

nuestra compañera Karyme, ella también es parte de la carrera y de nuestro equipo 

de investigación, pero no se encuentra dentro de PERAJ, ella nos estará 

acompañando durante la realización de estas sesiones ya que también forma parte 

de nuestro equipo, si esto les causa algún inconveniente, nos gustaría saberlo. 

Bueno chicos, queremos hablar un momento con ustedes porque nuestro equipo 

quiere realizar nuestro proyecto de investigación junto con ustedes. El objetivo de 

nuestro trabajo es conocer es la manera en la que ustedes se han sentido en este 
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programa, en este espacio; la relación que han tenido entre ustedes, tanto niños y 

mentores; si han sentido que han aprendido algo aquí; si les gustaría enseñar algo 

a los demás; si PERAJ se les hace diferente a su escuela primaria, qué cambiarían 

o agregarían de PERAJ… 

Para esto nos gustaría trabajar con ustedes algunas sesiones, nuestra propuesta 

es realizar una revista donde cada uno comparta lo que quiera expresar a otras 

personas, ustedes pueden decidir a qué público va dirigida la revista. Consideramos 

buena opción ya que es un trabajo en el que creemos posible meter muchos temas 

de su interés, nos parece una actividad muy flexible que se puede ajustar a las 

necesidades de todos. 

A lo largo de las sesiones trabajaremos todo lo relacionado a una revista, entonces 

nos gustaría saber ¿qué opinan al respecto? Nuestro objetivo es que la revista sea 

un trabajo en equipo con mentores y amigos, pero los principales participantes serán 

las y los niños ya que queremos que sean ustedes los que plasmen lo que quieran 

en ese espacio, los mentores seremos como un apoyo y una guía para que ustedes 

puedan desarrollar lo que se propongan dentro del proyecto. 

Por otra parte, creemos importante mencionar que estas sesiones no se ocuparan 

para realizar algún tipo de diagnóstico ni será calificado, por lo que tienen total 

libertad de expresar lo que gusten. De la misma manera, nos gustaría tomar algunas 

fotos a lo largo del proceso, así como grabar el audio de las sesiones sólo para que 

nosotras como equipo podamos trabajar fuera de las sesiones y para que nuestros 

profesores conozcan lo que estamos haciendo y queremos saber si están de 

acuerdo con ello. 



 
 
 61 

A fin de acoplarse a la dinámica manejada en PERAJ, se diseñaron cartas 

descriptivas como la siguiente: 
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El resto de las cartas descriptivas elaboradas se encuentran al final del documento 

en las páginas 110 - 114 
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ANÁLISIS 

A lo largo del proceso de intervención en el campo, los diálogos y observaciones 

realizadas de manera indirecta, dimos cuenta de situaciones que daban temas para 

reflexionar y es por eso que en el presente análisis queremos resaltar el proceso 

que el equipo investigador tuvo al entrelazar su servicio social dentro del programa 

PERAJ 15va generación, que además fue la primera generación post pandemia, 

con su propio viaje como estudiantes/investigadoras en una institución atravesada 

por un paro estudiantil donde se vieron implicadas ambas partes. Lo anterior a partir 

del entrelazamiento de las relaciones vinculares con la participación infantil y los 

procesos formativos de niñas, niños y mentores. 

Es importante aclarar que todos los fragmentos usados para estos análisis 

relacionados con acontecimientos dentro de la estancia en PERAJ fueron tomados 

del diario de campo elaborado por el equipo y los nombres que puedan aparecer 

fueron cambiados para proteger la identidad de los involucrados.  

 

1. “¡Es fácil ser niñ@!”: Preconcepción de las infancias 

Desde una primera instancia nos parece importante darle un lugar a nuestra idea 

con respecto al servicio social; por una parte, el objetivo es precisamente tener un 

acercamiento a la sociedad, un acercamiento que permita “resolver” algunas de las 

demandas de esta, sin embargo, también vale la pena preguntarnos: como 

universitarios ¿en qué lugar ponemos al servicio social? Leyendo cómo cada una 

de nosotras llegó a PERAJ y compartiendo diálogos con los demás compañeros nos 

dimos cuenta de que, más que tener un acercamiento, lo vimos como mero 

requisito, claro que no sabíamos en lo que todo esto se convertiría y mucho menos 

aun lo que llegaría a significar. También se relaciona con nuestra significación hacia 

el trabajo con niñas y niños, ¿tenemos una idea de que el servicio social no suele 

ser difícil? ¿Por qué pensamos tan fácil trabajar con niñas y niños?  
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1.1 “Tú hazme caso”: adultocentrismo   

Han sido los adultos a lo largo del tiempo quienes han moldeado a su conveniencia 

y necesidades los ideales de lo que las infancias representan y han configurado de 

diversas maneras el significado de lo que es ser niña o niño. Por eso cabe indagar 

en el adultocentrismo que de acuerdo con la UNICEF (2013): 

“[…] destaca la superioridad de los adultos por sobre las generaciones jóvenes y 

señala el acceso a ciertos privilegios por el solo hecho de ser adultos. Ser adulto es 

el modelo ideal de persona por el cual el sujeto puede integrarse, ser productivo y 

alcanzar el respeto en la sociedad. (p.18) 

Para dar cuenta de esta superioridad que como adultos universitarios tenemos, 

encontramos dentro de los discursos en el diario de campo y a partir de la 

descripción de la página oficial de PERAJ que uno de los ideales es que las niñas y 

niños se encaminen a conocer el quehacer universitario a través de los propios 

estudiantes. Una de las anotaciones en el diario de campo señala lo siguiente: “[...] 

fui a escuchar de qué iba el proyecto del servicio…más bien es como enseñarles a 

los niños qué onda con la universidad, como para evitar la deserción escolar” 

(fragmento tomado del diario de campo). Esta señalización nos deja pensando en 

el ideal que se tiene sobre un adulto universitario, la idea relacionada al éxito y el 

por qué un niño debe evitar la deserción escolar para poder llegar a ser un adulto 

“exitoso”  

Ahora bien, el adultocentrismo también está presente en cada aspecto que atañe al 

ser humano como sujeto histórico, social, político y cultural; es un modo de percibir 

la vida que gira alrededor del saber adulto, enalteciendo y privilegiando en todo 

sentido a quienes están en esa etapa de vida. De acuerdo con Duarte (2012) el 

adultocentrismo tratado un poco más por el ramo de lo socioeconómico podría verse 

como: 

[…] un sistema de dominación que delimita accesos y clausuras a ciertos bienes, a 

partir de una concepción de tareas de desarrollo que a cada clase de edad le 

corresponderían, según la definición de sus posiciones en la estructura social, lo que 

incide en la calidad de sus despliegues como sujetos y sujetas. Es de dominación 
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ya que se asientan las capacidades y posibilidades de decisión y control social, 

económico y político en quienes desempeñan roles que son definidos como 

inherentes a la adultez y, en el mismo movimiento, los de quienes desempeñan roles 

definidos como subordinados: niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas. Este 

sistema se dinamiza si consideramos la condición de clase, ya que el acceso 

privilegiado a bienes refuerza para jóvenes de clase alta la posibilidad de —en 

contextos adultocéntricos— jugar roles de dominio respecto, por ejemplo, de adultos 

y adultas de sectores empobrecidos; de forma similar respecto de la condición de 

género en que varones jóvenes pueden ejercer dominio por dicha atribución 

patriarcal sobre mujeres adultas. (p.111) 

El asunto del adultocentrismo visto como un método de dominación y control tiene 

ejes marcados, puesto que, depende no solo de los ideales adultos sobre lo que es 

ejercer ese papel en la sociedad, sino que también atraviesa las condiciones de 

clase e incluso de género y raza, haciendo que las niñas, niños y jóvenes envueltos 

en ese sistema adulto de dominación ejerzan poder sobre quienes no se encuentran 

inmersos en esos grupos considerados privilegiados por tener mejores 

oportunidades económicas. Por otra parte, el adultocentrismo también debe ser 

visto desde un enfoque más social, en el que más allá de lo material, las condiciones 

económicas o el dominio sobre el otro, el deber ser de adultos, niñas y niños es lo 

que destaca, a este respecto Duarte (2012) habla del adultocentrismo como: 

[…] un imaginario social que impone una noción de lo adulto —o de la adultez— 

como punto de referencia para niños, niñas y jóvenes, en función del deber ser, de 

lo que ha de hacerse y lograr, para ser considerado en la sociedad, según unas 

esencias definidas en el ciclo vital. Este imaginario adultocéntrico constituye una 

matriz sociocultural que ordena —naturalizando— lo adulto como lo potente, valioso 

y con capacidad de decisión y control sobre los demás, situando en el mismo 

movimiento en condición de inferioridad y subordinación a la niñez, juventud y vejez. 

A los primeros se les concibe como en ‘preparación hacia’ el momento máximo y a 

los últimos se les construye como ‘saliendo de’. De igual manera, este imaginario 

que invisibiliza los posibles aportes de quienes subordina, re visibiliza, pero desde 

unas esencias (que se pretenden) positivas, cristalizando nociones de fortaleza, 

futuro y cambio para niñez y juventudes. (pp.119 - 120) 
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Justo situadas en el ideal del ser adulto y pensado en la invalidación de las ideas 

de niñas y niños es que hemos de apuntalar que si bien PERAJ en la UAM-X funge 

como un espacio que apela a la participación de niñas y niños, y en el recorrido por 

la mentoría se intenta desconfigurar la idea adultocentrista sobre las infancias, que 

queda claro que es un menester complicado. Los diversos discursos, propios y 

ajenos que se manifestaron a lo largo del diario de campo, dan cuenta de cómo es 

que homologarnos y convivir en verdadera horizontalidad con niñas y niños en 

muchas ocasiones no fue tarea fácil. 

En diversos momentos pudimos dar cuenta de que el pensar y actuar de los adultos 

que integramos el grupo poco tenía de integrado con el de las niñas y niños con los 

que interactuamos a lo largo del ciclo PERAJ. Uno de ellos sucede en aras del 

convivio que se planeaba para las fechas decembrinas, en el que la falta de 

comunicación, la poca integración y la desconsideración por las verdaderas ideas y 

gustos de las niñas y niños se hicieron notar, y dilucida lo adultocentristas que 

podemos ser, puesto que, todos los acontecimientos giraban alrededor de los 

adultos y sus conflictos, nada dentro de los discursos eran pensar de las infancias. 

En un primer instante los conflictos iban en torno a la participación de los mentores, 

se expresa que unos participan más que otros, se planea y se piensan actividades 

que podrían ser las “mejores”, pero todo el conflicto se genera por el individualismo 

de los adultos y en ningún momento se toma en cuenta los verdaderos deseos de 

los amig@s. “El día de hoy fue sesión solo de mentores por lo que comenzamos 

con la planeación del convivió de fin de año. Empezamos haciendo propuestas 

sobre lo que podíamos hacer con los niños pensando en que ellos también lo 

disfrutaran.” (fragmento tomado del diario de campo) 

“Un convivio me parecía lo más fácil de hacer cuando tenía 8 o 12 años y siempre 

pensé que los adultos se complicaban… Intentamos hacerlo, pero no llegamos a 

mucho y de hecho estábamos quejándonos más sobre porque varios de nosotros 

siempre se nos veían más comprometidos que otros…y si bien es momento de ir 

limando asperezas porque ya empieza a haber problemas y eso se refleja en las 

cartas”. (fragmento tomado del diario de campo) 
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Aunado a lo anterior la conclusión de la planeación de ese mismo evento siguió 

denotando lo poco considerados que estábamos siendo con el resto del grupo (los 

amig@s). En el día 7 de diciembre del diario de campo (fragmento tomado del diario 

de campo) se relata el conflicto y lo poco razonables que fuimos al planear un 

momento, sin realmente tomar en cuenta las ideas de las niñas y niños, todo lo 

sugerido y lo que al final se tomó como “bueno”, fue pensado y reflexionado por los 

adultos. Se planeó un día para los amig@s, creado por adultos desorganizados, 

desconsiderados, individualistas y poco vinculados en ese momento con las 

infancias que los rodeaba. 

Siguiendo la línea de pensamiento sobre los adultos como superiores a las niñas y 

niños y cómo estos (adultos) no mantienen una relación verdaderamente horizontal 

con las infancias es que cabe mencionar un concepto que aparece en el texto de la 

UNICEF (2013), “adultismo”; al respeto de este y guiándolo a partir de las relaciones 

adulto-adolescente se señala que “En estas relaciones desiguales entre adultos y 

adolescentes está presente el adultismo. Este concepto se refiere a cualquier 

comportamiento, acción o lenguaje que limita o pone en duda las capacidades de 

los adolescentes, por el solo hecho de tener menos años de vida.” (p.19).  A pesar 

de que en este caso la UNICEF apuntala a la relación con adolescentes, claramente 

pensarlo en términos de infancias no es distinto, tomando en cuenta además que 

de manera legal niñas y niños son aquellos menores de 18 años. 

Ahora bien, partiendo de esas desigualdades y pensando  también en el adultismo 

ligado a las concepciones adultocéntricas hemos de resaltar que, a lo largo del ciclo 

PERAJ situaciones como las reuniones de los  miércoles entre mentores o la 

planeación de cartas descriptivas, como fue el caso de la carta de presentación de 

la carrera de economía en la que se resalta: “[…] algo que llamó mi atención en 

primera instancia fue que, en algunos de los equipos, eran los mentores quienes 

tomaban el liderazgo por la velocidad de contar las cantidades que tenía cada 

planilla”. (fragmento tomado del diario de campo); o en momentos donde se pudo 

ver la internalización del adultocentrismo en los niños quienes esperan a que sea el 

adulto quien les de instrucciones sin cuestionarlas: “En el equipo en el que estuve 
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noté claramente que los niños se dispersaban y ponían poca atención a las 

instrucciones, sentía que estaban acostumbrados a que los mayores del equipo les 

dijeran qué hacer, [...]” (fragmento tomado del diario de campo). 

Más momentos que nos acercan a demostrar cómo los adultos pensamos a través 

de lo que observamos de las niñas y niños sin preguntarles, se exhibe a partir de 

discursos como el siguiente: “La actividad fue más sencilla para los mentores, pero 

nos percatamos de que para niñas y niños la actividad se tornó un poco complicada 

y aburrida; destinamos menos tiempo del planeado a esa actividad.” (fragmento 

tomado del diario de campo) 

Fueron muchos y distintos lo momento en los que los adultos intercedimos por los 

niños sin cuestionarnos si realmente lo necesitaban o lo demandaban, lo que da 

cuenta de la mínima, sino es que nula intervención de las niñas y niños en el 

quehacer de los adultos. En muchas ocasiones las cartas denotaban haber sido 

hechas solo por requisito, para cumplir con un fin burocrático de liberar el servicio 

social y en su mayoría eran hechas más que para interactuar, compartir ideas o 

incluso aprender de las niñas y niños, para depositar en ellos un saber que, si bien 

podía hacerse de forma didáctica, a final de cuentas eran actividades planeadas 

desde el saber adulto y su ideal de lo que implica enseñar y/o aprender. 

Finalmente, cabe señalar que la visión adultocentrista atraviesa además por el nivel 

del saber, esto refiriéndonos a los instrumentos de conocimiento sobre las infancias, 

los cuales no solo están hechos por adultos, sino que además son pensados y 

aprobados por ellos, quienes además se basan en muchos de los casos de meras 

observaciones, sin tener en cuenta la voz de aquellas y aquellos que son realmente 

el punto focal de los estudios o investigaciones. Alpízar y Bernal (2003) describen 

las perspectivas adultocentristas relacionadas a la construcción social de los 

jóvenes y exponen que:   

[…] el parámetro de validez de muchos de los estudios sobre juventud es legitimado 

desde el mundo adulto. Asimismo, muchos estudios son realizados por personas 

(adultas o jóvenes) que consideran que desde su lugar (como investigadores/as) 
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saben lo que piensan, necesitan o sienten las personas jóvenes, sin tomar en cuenta 

la opinión de las y los jóvenes; o si lo hacen, las utilizan para ilustrar o ejemplificar 

conclusiones predeterminadas en sus estudios (p.17) 

Pudimos relacionar lo anterior con lo que, pensábamos, como nuestra principal 

herramienta o producto de intervención, ya que denota lo adultocentristas que 

pudimos ser como equipo y que nos expone como mentoras, estudiantes de 

psicología y como investigadoras dentro del campo en el que éramos parte muy 

activa, es algo de lo que dimos cuenta una vez alejadas de todo el contexto. Como 

ya se ha mencionado, como parte del proceso de investigación decidimos realizar 

“sesiones de intervención” en las que se elaboró una revista. El fin de dicha revista 

era fomentar la participación infantil, que l@s amig@s pudieran expresar sus gustos 

a través de este espacio y hablarán de lo que ellas y ellos quisieran; y si bien se 

cumplió con el fin de que ellas y ellos se expresaran, la realidad es que de 

participación infantil tuvo muy poco, fue un proyecto pensado por nosotras para 

nosotras. 

En ningún momento durante la planeación del proyecto de la revista, se platicó con 

l@s amig@s, al momento de plantearles la idea que ya teníamos elaborada no se 

les dio ninguna otra opción para trabajar, claro que se les dijo que se podía hacer 

otra cosa si no les gustaba la idea, pero con la esperanza de que no optaran por 

esa opción, íbamos muy decididas a que la revista se hiciera y así se hizo; y claro 

que ellas y ellos eligieron el tema de su sección y la llevaron a cabo con ayuda de 

las y los mentores, pero al final fue un proyecto que nosotras terminamos de armar, 

que no tuvo luz a la vista de nadie más del grupo que no fueran nuestras amigas 

dentro de PERAJ y que sirvió solo para cumplir con la parte de la investigación que 

involucra hacer intervención. Fue un proyecto que no fue hasta que nos alejamos 

del campo que pudimos nombrar como adultocentrista, puesto que, giró alrededor 

de nuestras ideas, planeaciones y necesidades como investigadoras y nunca de las 

propias iniciativas de las niñas y niños de PERAJ. 

Las diversas perspectivas adultocentristas apuntan al control, ideales y 

posibilidades del adulto sobre aquellos que considera como inferiores o que a su 
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parecer requieren de él para ser nombrados y por tanto parte del contexto social. 

En el caso de las infancias, queda claro en la mayoría de los casos que es el adulto 

el que las nombra e interviene por ellas, haciendo de ese modo que todo gire en 

torno a la voz adulta, dejando de lado las ideas las niñas y niños, quitándoles voz y 

colocándolos en un lugar de inferioridad, desconocimiento e incluso de 

subordinación. 

El asunto del adultocentrismo es algo que nos atraviesa a todos como sujetos 

adultos pertenecientes a la sociedad, se tiene tan normalizado que sin darnos 

cuenta ni cuestionarlo lo reproducimos. Tenemos cientos de libros que hablan sobre 

infancias, donde se explica cómo son y cómo deben ser tratadas, años de educación 

familiar e historia que señalan a la infancia como algo inferior y todo escrito y 

relatado por adultos que hablan desde esa posición “superior”; incluso las propias 

leyes que marcan los derechos de niñas y niños están hechas y pensados a partir 

de mentes adultas que si bien han sido creados para salvaguardar la vida de los 

“menores”, que ya el propio término denota algo en que pensar, siguen siendo 

palabras de adultos que en ningún momento han tomado en consideración la propia 

voz de niñas y niños. 

En PERAJ el adultocentrismo se vio reflejado en distintos momentos y no fue algo 

que realmente denotara una postura firme y concreta de lo que para cada uno de 

los adultos ahí presentes representaban las infancias, todos y cada uno de los 

involucrados tenía una idea preconcebida de lo que es el trato con niñas y niños y 

que por lo tanto estaba normalizado. Es de rescatarse que con el transcurso del 

tiempo esas ideas internalizadas fueron modificadas y si bien se comenzó por tener 

como prioridad al adulto y sus necesidad como estudiante, prestador de servicio e 

incluso el propio del equipo como investigadoras al final muchas de las y los 

mentores nos vimos atravesados por los discursos y tratos con las distintas infancias 

con las que interactuamos, lo cual nos llevaba a tomar cada vez más en cuenta lo 

que estas nos demandaban, además interpeló  la manera en la que veíamos a las 

niñas y niños, dejando de lado esa posición de adulto = a mayor en edad y superior 

en sabiduría. 
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1.2 Idealización del trabajo con infancias 

Utilizado en este trabajo como una alternativa de vinculación con otros y una forma 

de posicionarse frente a las infancias, tanto la vivida como las encontradas en 

PERAJ; el juego podría ser definido como una manera de montar la cultura desde 

sus ciencias (tanto sociales como exactas) hasta las instituciones como lo es la 

escuela u otras y lo que podemos encontrarnos o nos imaginamos encontrar. 

Apoyándonos de la idea de Zambrano (1987) que versa sobre que en un nacimiento 

no se pasa de lo posible a lo real sino a lo verdadero, en el juego sucede lo mismo 

siendo que se pasa de lo imaginario a diversas realidades. 

Pensado a partir de las ideas Caillois (1986), Morfín (2000 y 2005) consideramos 

que el juego es una operación que se desarrolla dentro de un marco temporal y 

espacial delimitado que, con reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente 

aceptadas, tiene como fin el hacer “ser distinto” a la vida cotidiana de sus jugadores; 

en este intercambio no se consigue nada más allá que el jugar por lo que cuando 

este consiste en imitar la vida, por ejemplo, el jugador no sabe qué inventar ni qué 

reglas seguir por lo que en esta puesta en escena hay una conciencia de que lo que 

se mimifica es seguido del fingimiento, sin embargo, estas palabras no lograrían 

englobar y mucho menos definir certeramente qué es el juego aunque sí podemos 

decir que en su montaje se vislumbra la necesidad de hallar o inventar respuestas 

o reacciones inmediatas que sean libres dentro de los límites establecidos por las 

reglas, puesto que todo lo que involucra misterio o simulacro, naturalmente es 

juego.  

Pensar en el juego en este punto es necesario ya que en todo momento el ideal de 

lo que implicaba para mentores el trabajo con niñas y niños giraba en torno a jugar 

con ellos, mantenerlos activos en todo momento y que se divirtieran y no tomando 

en cuenta que a través de este l@s niñ@s se identificaban con los otros jugadores 

a la par que entendían la realidad social, educativa e incluso política que los rodeaba 

más que en una actividad de recreación sin sentido. 
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Lo anterior se vería reflejado en discursos como “...realizamos un juego para calmar 

el ansia que siempre tienen la mayoría de las niñas y niños por hacer actividad 

física”. (fragmento tomado del diario de campo) ya que, en nuestra concepción como 

mentores y adultos, asumimos que el juego relajaba, pero que también los cansaba 

y esto permitiría un mejor desempeño en la común actividad dentro del aula. Es un 

sinsentido contraponer los juegos de habilidad con los juegos de sociedad ya que 

ciertos juegos pueden movilizar o no varias cualidades a la vez, así como pueden 

mantener todo estrictamente estático y no necesitar de ninguna. 

Cabe preguntarnos también ¿tenemos una idea de que el servicio social no suele 

ser difícil? ¿Por qué pensamos tan fácil trabajar con niñas y niños? Estas preguntas 

surgen a partir de lo poco que sabíamos del programa de servicio social PERAJ 

“Adopta un amg@”, además de nuestros primeros días dentro de él. En vista de que 

en estos primeros días las actividades no estaban organizadas por mentores y la 

mayoría de las veces solo debíamos seguir instrucciones, el trabajo parecía muy 

sencillo:  

[...] aunque como tengo esta idea de que las cosas son cíclicas y eso, no espero 

encontrarme con algo tan extraordinario, quiero decir…si es un servicio que se ha 

mantenido funcionando tanto rato (creo que más de 10 años) pues deben tener una 

fórmula o algo ya captado y controlado. (fragmento tomado del diario de campo) 

Pero una vez que la organización cambiaba de lado, las cosas comenzaron a 

complicarse en varios sentidos: “Muchos de los mentores hemos tenido 

complicaciones al trabajar con ese niño…”. (fragmento tomado del diario de campo) 

No cabe duda de que es importante resaltar algunas observaciones recibidas a 

partir del diario de campo donde nuestra significación sobre la infancia jugó un papel 

importante a la hora de pensar qué era lo que haríamos, puesto que entre las tres 

integrantes del equipo investigador pensamos que nos gustaba el contacto con las 

infancias o que incluso el hecho de haber tenido un contacto con ellas con 

anterioridad nos ayudaría en cuestión de referenciar el nivel de dificultad. 
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Por otra parte, y relacionado con el apartado de adultocentrismo logramos dar 

cuenta de la idealización que teníamos o incluso seguimos teniendo los mentores 

al trabajar o interactuar con niñas y niños, en una de las sesiones al desenvolver 

una actividad de roles, pudimos notar que: 

[...] los que desarrollaban el rol de dar y contar el dinero eran los mentores por lo que 

en la siguiente ronda los roles cambiaron y los niños y niñas del equipo tuvieron que 

organizarse para darnos el dinero de la manera más rápida posible; notamos que 

cuando las cantidades eran grandes solo tomaban el billete con la denominación 

más alta para no detenerse a contar las monedas o los billetes más pequeños. 

(fragmento tomado del diario de campo) 

Tomando en cuenta lo anterior nos percatamos de que si bien el trabajo con las 

infancias está idealizado de alguna u otra manera para los universitarios, son incluso 

niñas y niños quienes tienen una idea de cómo los adultos trabajan con ellos, desde 

un primer momento, en la actividad presentada en el ejemplo anterior, orillaron a 

mentores a administrar el dinero y ser ellos los que solo recibían y pagaban por los 

productos, lo que nos lleva a pensar que ellos mismos se posicionan en el rol que 

les parece más sencillo, porque existe una poca colaboración de los adultos al 

exponer o acercar a las y los niños a actividades que parece, solo pueden ser 

desempeñadas por personas adultas y que por motivos de rapidez no se detengan 

a prestar esa oportunidad. 

Hacemos notar que, aunque los instrumentos de juego son importantes no son 

imprescindibles el instrumento o bien el juguete no es más que un reemplazo de la 

presencia y palabras del otro. El niño juega con la palabra/discurso por lo que la 

interacción va más allá del instrumento de juego y atraviesa el lenguaje y otras 

situaciones cotidianas. (Renaud, 1981) 

La categoría de juego mimicry1 disfraza la personalidad a sus participantes además 

de que el gusto por optar por esta categoría a la hora de jugar trae consigo el gusto 

 
1 Mimicry: según el texto de Caillois (1958) "Los juegos y los hombres: la máscara y el vértigo" p.52. 
El jugador se “olvida”, disfraza o reserva su personalidad para cambiarla por otra y donde justamente 
el placer reside en este tipo de juegos, sin embargo, el objetivo es más bien engañar al observador. 
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de cambiar la personalidad por otra y engañar al observador como en el siguiente 

ejemplo: “Comenzamos la planeación de la carta, empezamos por preguntar las 

cosas que disfrutaban hacer y después preguntamos cómo mezclarían todas esas 

cosas dentro de una misma actividad […]” (fragmento tomado del diario de campo). 

Este ejemplo, así como su categoría ofrece todas las características del juego: 

libertad, convención, espacio y tiempo delimitados además de la continua sumisión 

a reglas imperativas o bien: la simulación de una segunda realidad. 

Lo cierto es que no se pretende hacer cuestionar si vale la pena jugar o no: eso 

sería una pregunta mal planteada; la verdadera problemática que habría que 

señalar es si en el juego uno puede soportar la paradoja donde este se está 

suscitando sin tratar de racionalizarla puesto que un espacio de juego, sin importar 

su categoría, es un espacio de constante conquista. 

Si bien en un proyecto como lo es PERAJ existe una relación directa entre adultos 

y niños, es importante mencionar todas las vicisitudes que existen dentro de este 

vínculo; y una de las situaciones que encontramos al empezar nuestro servicio 

social dentro del programa fue precisamente darnos cuenta de que el trabajo que 

realizaríamos parecía muy sencillo y que si se trataba de estar de manera constante 

con las y los niños no podía haber mayor complejidad: “[...] hicieron suya la sesión 

y disfrutaron ser los protagonistas” (fragmento tomado del diario de campo). 

Uno de los puntos clave que nos hizo llegar a pensar que estamos o estábamos 

idealizando las infancias fue en una de las capacitaciones de mentores; la pregunta 

focal fue: ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando decimos infancia? 

Las primeras respuestas rondaban en: alegría, colores, diversión, juegos, etc. 

Entonces fue donde se nos explicó que las infancias, muchas veces son vistas de 

una manera idealizada, pero también existe esa otra cara de las infancias donde 

experimentan emociones y vivencias no tan positivas. Es así como logramos 

visualizar que la mayoría de los mentores tenemos un concepto idealizado sobre la 

infancia, además de que la mayoría de las veces es nombrada una sola infancia sin 

dar cabida a la diversidad de vivencias que se pueden presentar cuando hablamos 
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de las infancias o que la idealización no permite hacer contacto con el sujeto infantil, 

con su actoría. 

A partir de lo que observamos dimos cuenta de que aún hay muchos estigmas con 

respecto a las infancias y los roles que la sociedad les ha asignado y que, a pesar 

de que este programa se lleva dentro de la universidad y dentro de un sistema 

relativamente diferente, un buen porcentaje de la comunidad universitaria sigue 

dentro de estos estigmas y las cartas y planeaciones diseñadas para estas sesiones 

dan cuenta de que, justamente, tenemos una idea sobre las actividades a realizar 

con el grupo, mayoritariamente hablando de l@s amig@s. Nos hace cuestionarnos 

dos partes, por un lado, por qué creemos que la forma más sencilla de “enseñar” 

algún tema sea a través de una presentación; consideramos que eso habla incluso 

de nuestra concepción al querer mostrar y explicar un tema, pareciera que las 

posibilidades se nos han agotado o que simplemente buscamos la salida más fácil. 

Y por otro lado nos hace reflexionar precisamente en que tenemos a las infancias y 

al trabajo con ellas en un concepto lúdico y lleno de movimiento, al entablar 

conversaciones con otra mentora y después de una reflexión entre el equipo 

investigador, además de la relectura del diario de campo, llegamos a la pregunta de 

¿por qué todo el trabajo desarrollado era pensado a través de actividades de juego, 

movimiento, correr, salir, etc.? Era visible que nuestra significación de la infancia 

estaba hablando por nosotros dentro de nuestro trabajo con niñas y niños. 

Sabemos que salir de lo habitual es complicado, hablando de participación infantil 

lo puede ser aún más; por ello dentro de esta investigación intentamos, no dar voz, 

sino acompañar las voces de niñas y niños dentro del programa, escuchar lo que 

querían decirnos; intentamos no dar por hecho lo que les gusta, o no suponer a 

partir de nuestro concepto o idealización, intentábamos no hablar por ellos. 

Otro segmento importante que recuperamos de nuestro diario de campo es:  

Una vez Toño (un coordinador del servicio, como Ana y Frank) nos platicaba algo 

interesante y cerró con una pregunta que quedé anonadada: ¿por qué les da miedo 
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tratar con los amigos? No me da miedo, pensé, y luego caí en que la negación es 

parte del proceso. (fragmento tomado del diario de campo) 

Llamó nuestra atención porque al igual que creímos fácil el trabajo con niñas y niños 

nos dimos cuenta de que no sabíamos cómo tratarlos, había situaciones en las que 

sabíamos que algo no estaba bien, pero dudábamos como hacer un llamado de 

atención sin que pareciera un regaño, pero de la misma manera queríamos dar a 

entender que lo que estaba pasando no era correcto.  
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2. Educación informal, enseñanza/aprendizaje: ¿quién transforma a 

quién?  

2.1 Participación infantil: ¿simulacro pedagógico o actores sociales? 

Tomando en cuenta que la educación tiene un papel importante dentro de la 

sociedad y que está presente constantemente en la vida de cada sujeto, podemos 

observar que justamente es la educación un ámbito a considerar a la hora de 

construir la identidad de los infantes, esto ya que se encarga del aprendizaje de las 

y los niños y establece un claro límite entre el mundo de los adultos y el mundo de 

la infancia. 

Una vez mencionada la educación y su papel fundamental en el desarrollo de las 

infancias, nos parece relevante hablar un poco sobre la participación y escucha que 

se les da a niñas y niños dentro del espacio educativo ya que parte importante del 

fundamento de la investigación recae en la escucha que se le da a las infancias y 

su participación dentro de todos los ámbitos en que están implicadas.  

Basándonos en el texto “La cuestión escolar” de Jesús Palacios (1976) 

comenzamos con el debate de la participación de las infancias dentro de los lugares 

en que están inmersas, en este caso, la escuela. Los argumentos que ponen en tela 

de juicio a la escuela comienzan a partir del siglo XIX y principios del siglo XX, esto 

con la idea de dejar a un lado a las instituciones que pretenden formar sujetos 

perfectos y volverlos sujetos modelo para la sociedad. 

Cuestiona, precisamente, la importancia de lo que se enseña en la institución 

educativa. ¿Por qué preparar a las y los niños para enfrentarse a un futuro que aún 

no viven, en lugar de prepararlos para vivir el presente en el que se están 

desenvolviendo?  

De acuerdo con lo anterior podemos decir que si, la infancia llega a ser reconocida, 

pero muchas veces se piensa en ella como un “algo” que pasará en el futuro, como 

menciona Apud (s.f.): 
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Los niños de ahora son la esperanza del mañana”. Esta frase que hemos oído en 

muchas ocasiones, sin duda encierra una verdad, pero ¿dónde queda el ahora?, 

¿hay que esperar a que llegue el mañana?, ¿por qué no oír “su voz” ya? Sabemos 

que la infancia tiene un futuro, pero sobre todo tiene un presente en el que hay que 

trabajar hoy y tener en cuenta la importancia de integrar a los niños y niñas en el 

mundo de los adultos, aquél en el que se toman decisiones. (p.2) 

El argumento de modificar la idea que se tiene sobre la participación infantil sigue 

en pie, principalmente porque se tiene una idea concebida sobre lo que las y los 

niños saben que imposibilita que ellos crezcan con la plena seguridad de opinar 

sobre lo que les afecta de manera directa. 

Vemos reflejada la importancia de lo anterior ya que en algunas de las sesiones en 

PERAJ pudimos notar que las o los niños que se mostraban un poco más renuentes 

a participar lo hacían por miedo a las burlas o por miedo a la calificación que se le 

asignara a lo que dijeran; en alguna ocasión escuchamos el miedo que existía de 

hablar en público, así fuera un grupo pequeño, nos daban las referencias de manera 

indirecta, sabíamos que donde más están expuestos a exponer sus ideas o exponer 

un tema en específico es dentro del ambiente escolar, donde al parecer reciben 

burlas por parte de sus compañeros e incluso sus participaciones son calificadas 

por los profesores:  

Cuando Janet y yo les comentamos a las niñas como es una carta y decirles que era 

una actividad en la que ellas harían la mayoría de cosas y nosotras como mentoras 

solo les ayudaríamos a conseguir los materiales que les hicieran falta o cualquier 

cosa que necesitaran para la actividad, que ellas tendrían que dirigir la actividad, 

explicar cómo se haría y dar las demás explicaciones; las tres niñas se 

sorprendieron bastante, sus primeros comentarios fueron: “no, exponer no”, 

“si, que miedo exponer”, “ay no, que miedo”. (fragmento tomado del diario de 

campo) 

Por otro lado y en una sesión distinta, al finalizar, una de las mentoras se acercó con 

nosotras (chicas que habíamos dirigido la actividad del día) y nos comentó que ese 

día se le había complicado el trabajo con las y los niños de su equipo: Nos contó 

que, dentro de la organización, en la segunda actividad le dijo a una de las niñas que 

le ayudara a contar unas monedas y cuando le preguntó la cantidad que había, dijo 
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una cifra incorrecta y uno de los niños se burló de ella. (fragmento tomado del diario 

de campo) 

Los dos segmentos anteriores del diario de campo llamaron mucho nuestra 

atención, principalmente porque en las dos ocasiones se trataban de niñas que 

sabíamos son muy cerradas a la hora de participar, por un lado pudimos notar que 

en su ámbito escolar suelen ser calificadas a la hora hablar, por ejemplo en una 

exposición, si se ponen nerviosas y la información se olvida o dicen algo “erróneo” 

reciben burlas de sus compañeros o su calificación no es tan alta, temen hablar o 

expresar sus opiniones ante los demás por el miedo a ser juzgadas; de esta manera 

es notable que la mayoría de las y los niños quieren opinar pero son limitados por 

miedo a ser juzgados, la mayoría de veces por los adultos que son los que “saben 

más”.  

Por ello es necesario que los adultos aprendan a escuchar a las infancias, sin 

invalidar lo que sienten o piensan, es importante animar a niñas y niños a opinar 

sobre temas que los atraviesan y que su opinión sea respetada y tomada en cuenta. 

De aquí la importancia de permitir y estructurar actividades en que las y los niños 

sean conductores de las mismas y abrir espacios de escucha donde podamos 

brindarles la confianza de que, sin importar la edad, todos somos capaces de dirigir 

y desarrollar las actividades en las que seamos partícipes y que como adultos 

fungiremos más un rol de ayuda para conseguir las herramientas que sean 

necesarias.  

Ejemplo de lo mencionado son las cartas en las que se tomaba como actor 

protagónico a niños y sus intereses respectivos la actividad que se desarrollaría, 

tales como lo son las cartas de binomios donde niñas y niños escogían con qué 

mentor trabajar y la actividad se planeaba poniendo como principal objetivo lo que 

niñas y niños querían desarrollar, si bien era un trabajo en conjunto predominaba la 

planeación que las y los niños construían. De la misma forma existieron cartas que, 

aunque eran en equipo de mentores con amigos, el objetivo era, precisamente, que 

niñas y niños se apropiaran de la sesión, la actividad se desarrollaría por parte de 

ellos, al igual que los materiales y la actividad seria dirigida por ellos mismos. El 
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último tipo de carta nos permite desarrollar, como mentores, un rol más como 

ayudantes que como propios organizadores y de igual forma, posibilita a niñas y 

niños participar de manera más activa al dirigir y planear toda una sesión. Creemos 

crucial mencionar que este tipo de actividades permitían que ambas partes (tanto 

amigos como mentores) aprendieran el uno del otro y fortalecieran el vínculo 

existente. 

El día 9 febrero del diario de campo relata el proceso de ejecución de una carta en 

la que se dilucida de forma muy clara esta participación de niñas y niños.  

Hoy fue un día muy bueno, la carta del día de hoy fue dirigida por 3 de los niños del 

grupo.  los niños tenían curiosidad por la robótica y programación, por lo que se 

articularon una serie de actividades en las que ellos pudieran explicar cómo se 

programa y jugaran a ser programadores y robots/personajes de video juego por un 

día. (fragmento tomado del diario de campo) 

Otros momentos clave que resaltan la participación y escucha infantil, y que además 

dan cuenta de cómo las niñas y niños sin problema pueden emitir opiniones en 

temas que son relativamente de adultos, son las dos primeras sesiones que se 

llevaron al término del paro y la reincorporación de PERAJ con niñas y niños. En 

ellas se les cuestionó acerca de lo que sabían sobre lo sucedido en la Universidad 

o si sabían qué era un paro, el primer día, 25 de mayo (fragmento tomado del diario 

de campo), ellas y ellos dieron respuestas muy interesantes entre las que resaltan:  

“Para mí, sí lo entendí porque en mi escuela ya había pasado uno que-bueno: nada 

más duró un día, pero fue paro.” 

“Pues yo me enteré eh… que fue porque le hicieron algo a alguien.” 

“Ay no sé, pero me gustó no venir porque tenía tiempo para dormir o jugar” 

“Es cuando los alumnos no quieren ir a la escuela” 

“Yo la verdad no sé, solo que ya no me dejaron pasar ese día” 

“Pues que no van a la escuela ¿no?” 
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por su parte las y los niños con los que se platicó el día 26 de mayo (fragmento 

tomado del diario de campo) expresaron: 

“Pues…ajaja ay…es cuando todo se para.” 

“Mmm yo solo sé que quitan todo.” 

“Pero eso ya pasó ¿no?” 

“Yo sí quiero preguntar qué pasó porque vi a la escuela en las noticias.” 

Esa última cuestión nos costó trabajo manejarla, en algún momento nos sobrepasó 

que ellas y ellos quisieran saber lo que paso y lo único que en ambos grupos nos 

limitamos a decir a cerca de lo sucedido fue donde se había originado el problema, 

el porqué de la situación de una forma muy superficial, ya que hemos de resaltar y 

en este punto confesarnos, nos vimos renuentes a nombrar el abuso sexual y acoso. 

Es evidente como en este momento el adultocentrismo y los ideales de la infancia 

se mantienen presentes al no poder ser capaces como mentoras de nombrar lo 

acontecido y darles a las niñas y niños más contexto y tal vez entablar una 

conversación más a fondo a partir de su ideas y saberes. Además, es relevante 

resaltar que las voces de niñas y niños hablaron desde su conocimiento o 

desconocimiento y a partir de sus propias subjetividades, sin importar nada, fueron 

libres de expresarse y resaltar incluso su curiosidad por el tema y a partir de su 

experiencia e idea de la situación pensar que un paro es no ir a la escuela, porque 

claro a ellos así los atravesó.  

Ahora bien, hemos en un principio articulado la participación infantil con el término 

de lo   educativo, pero es importante aclarar que con este nos referimos no 

precisamente a la enseñanza de temas académicos, sino de cualquier proceso 

formativo en el que puede verse inmerso cualquier sujeto dentro de la sociedad, 

notamos, de manera general, que en las propuestas de educación planteadas por 

Rousseau, Ferriere, Piaget, Freinet, entre otros; se aborda principalmente la 

participación de los estudiantes como un papel principal y protagónico, donde sean 

ellos los constructores de su propio aprendizaje como agentes activos, además de 
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tomar en cuenta las necesidades y contextos en los que crece cada uno de ellos. 

Acercarlos, por medio del conocimiento y aprendizaje, a sus realidades, enseñar a 

partir de situaciones y experiencias que ellos viven de manera cotidiana y a partir 

de la escucha de lo que ellas y ellos quieran decir. 

De igual manera, la participación infantil funge un papel importante a la hora de 

hablar sobre el desarrollo de habilidades en niñas y niños, habilidades cognitivas, 

emocionales, entre otras. Como menciona Sauri y Márquez (2005) “[...] la 

participación es una característica inherente de la vida humana porque tiene que 

ver, sobre todo, con la capacidad de actuar en un entorno determinado y de 

transformarlo a la vez de ser transformado por este.” (p. 116).  

Con relación a lo anterior Sauri y Márquez (2005) expresan la importancia de abrir 

espacios, tanto formales como informales, que den paso a la participación infantil y 

la relevancia en que, los adultos que rodean a las infancias sean difusores de esta 

participación pues de lo contrario podría existir un impacto negativo que limitará el 

potencial de niñas y niños a lo largo del tiempo. 

En el texto “La participación infantil: un derecho por ejercer” de los mismos autores 

se hace mención de 4 razones por las que se objeta la participación infantil, que se 

relacionan con la falta de experiencia y capacidad en las infancias o que niñas y 

niños deberían primero aprender a ser responsables antes de poder ejercer sus 

derechos con totalidad, incluso se menciona no quitarles su niñez por medio de la 

participación o el riesgo que significaría permitir que las y los niños participen 

dándoles paso a faltar el respeto a generaciones mayores.  A este respecto los 

autores señalan que: 

[...] estos argumentos enfatizan la necesidad de prácticas que hagan descubrir a los 

padres de familia, a los educadores y a la sociedad en general, que la participación 

infantil es una herramienta educativa y de desarrollo esencial en el proceso de 

aprendizaje y formación, pero no sólo de niñas, niños, sino también de la sociedad 

adulta. (Sauri y Márquez, 2005, p.118) 
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Como equipo, y en varias reuniones que significaron revoluciones mentales, nos 

dimos cuenta de que el producto de las sesiones planeadas para la intervención y 

que, se tenía pensado, fuera un producto de participación infantil donde niñas y 

niños pudieran desarrollar un tema de su interés sin que los adultos interrumpieran 

esta elaboración, realmente resultó ser un proyecto más elaborado por adultos con 

la ayuda de niñas y niños. Por falta de tiempo la revista la unimos entre las 

integrantes del equipo de investigación, en la mayoría de los equipos había por lo 

menos una integrante para observar lo que pasaba dentro de cada equipo, la 

propuesta de la revista fue puesta a la mesa por parte del equipo investigador y a 

pesar de haber preguntado si todo el grupo estaba de acuerdo, realmente era una 

propuesta que teníamos bien definida, así como teníamos definido el tipo de revista 

con la que planeamos la intervención.   

Aunque al poner en tela de juicio lo que era nuestra “principal herramienta de 

intervención” logramos visualizar todas las actividades que dentro de la 

conformación de esta se tornaron adultocentrista, no podemos hablar de que la 

participación infantil tuvo el 0% dentro del proyecto, puesto que si bien el producto 

fue, en su mayoría adultocentrista si hubo momentos en que notamos la 

participación infantil y la apropiación del espacio de niñas y niños; prueba de ello 

fue al desarrollar las actividades dentro de sus equipos de artículo para la revista, 

como lo hizo Kadir a pesar de haber llegado días después de la explicación principal, 

eligió un equipo y encontró la manera de integrar sus intereses con los que ya 

estaban plasmados en dicho equipo y a partir de ligar todos estos gustos planear 

una actividad utilizando y aprovechando todas las herramientas que tenía a su 

alrededor,  todo esto a través de la planeación de uno de los niños dentro de uno 

de los equipos. 

A partir de todo lo mencionado y reflexionado con anterioridad pensamos en el 

subtítulo: ¿simulacro pedagógico o actores sociales? Nos hace reflexionar en que 

sí, muchos de los sistemas de aprendizaje/educación se basan en poner en un 

papel de protagonistas a las infancias, sin embargo qué tan accesibles pueden 

llegar a ser este tipo de sistemas; por otra parte también nos invitan a preguntarnos 
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qué tan participativos realmente se les permite ser, por un lado en varias de las 

interacciones e intercambios de experiencias dentro del campo con otros equipos, 

pudimos notar lo contradictorio que se puede tornar la participación infantil y el 

aprendizaje lúdico dentro de las escuelas; muchas de las situaciones daban cuenta 

de una contradicción constante, se ponía como necesidad básica crear actividades 

en que niñas y niños pudieran seguir recibiendo el conocimiento y aprendizaje que 

estaban dentro de las planeaciones pero de una manera más divertida, sin embargo 

cuando nuestros compañeros se acercaban para realizar su investigación y 

pensaban en actividades donde los niños claramente se divertían y seguían 

aprendiendo, los limitaban a quedarse dentro del salón, a  no moverse tanto o los 

vigilaban dentro del proceso.  

2.2 “¿Actividades para l@s niñ@s? o ¿Niñ@s para la actividad?”: Cartas y 

actividades como elemento central ¿Cuál es el objetivo?  

La principal descripción que tomamos en cuenta para la elaboración de las cartas y 

actividades fue la descrita dentro del manual de capacitación que se nos brinda 

como mentores dentro del programa, en el cual, se describe que:  

“Las cartas descriptivas son una guía para orientar los cursos y recursos hacia un 

rumbo determinado y con un método definido, son la evidencia, la constatación de 

que hubo una planeación, aunque flexible de las actividades y no una improvisación. 

La carta descriptiva permite tener organización y estructura en el tema elegido para 

su exposición y divulgación de la información. La temática es el área de 

conocimiento a la que se dirigirá la actividad, pueden ser varias áreas, esto permite 

tener una idea de los objetivos de la actividad.” (Manual de capacitación PERAJ, 

2022-2023) 

Consideramos importante describir lo que son las cartas ya que fue una herramienta 

importante que estuvo completamente atravesada dentro de nuestra estancia en el 

programa y es completamente un hecho que fue lo que utilizamos para la planeación 

de la sesiones, es imposible hacerlo a un lado, puesto que fue la pieza fundamental, 

y por medio de lo descrito y a través de la lectura del diario de campo, notamos que 
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en muchas de las sesiones comenzó a darnos un poco más de trabajo del que 

pensamos nos podría dar, puesto que por medio de las  actividades era complicado 

que incluso los mismos mentores encontráramos una forma de “enseñar” alguna de 

nuestras carreras de manera divertida, muestra de ello es el siguiente segmento del 

diario de campo: “[...] aunque fue difícil pensar y decidir las actividades que 

realizaríamos, porque no sabíamos cómo explicar de forma divertida y didáctica a 

las niñas, niños y mentores algunos conceptos como lo es la subjetividad.” 

(fragmento tomado del diario de campo). Es importante resaltar que aunado al 

pensar en que todo fuera divertido, por estar como mentores atravesados por lo que 

nos suponía el trabajo con niñas y niños, era claro que de forma constante nos 

preocupaba el hecho de hacer cartas y pensar en actividades, esas dos palabras 

formaron parte fundamental en los mentores. 

“Realizar la carta entre tres personas fue ligeramente complicado, nos tomó un poco 

de tiempo decidir lo que queríamos hacer con niñas, niños y demás 

mentores” (fragmento tomado del diario de campo). 

“Las instrucciones para la primera parte de la sesión fueron hacer una carta 

descriptiva donde las niñas y niños decidieran lo que quieren hacer basándose en 

sus intereses y gustos.” (fragmento tomado del diario de campo) 

“Le propuse una forma de hacer todas las actividades que ella quería de una forma 

en la que nos diera tiempo de hacerlo todo y no vernos presionadas por el tiempo y 

el recorrido para llegar al aula, ella aceptó [...]” (fragmento tomado del diario de 

campo) 

“Tras completar lo planteado en la carta [...]” (fragmento tomado del diario de 

campo) 

En todos los momentos citados la palabra carta y actividad tiene mucho que 

decirnos, en primer lugar, pensando que las cartas representaban un reto al resultar 

complicadas y al mismo tiempo nos llevaban a la idealización del trabajo con las 

infancias y al propio adultocentrismo, pues era difícil salir de la idea de que el juego, 
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la diversión y el entretenimiento tenían que estar siempre presentes, además de 

que debíamos cumplir con todo un itinerario bien establecido (terminar con lo 

organizado para las sesiones). El menester de las cartas atravesaba incluso los 

intentos de participación infantil, puesto que hasta en los momentos de binomio en 

los que se tenía que pensar en sesiones con los propios niños o en las sesiones 

que debían dirigir ellas y ellos, no se podía dejar de lado el asunto de elaborar una 

carta descriptiva. Por otra parte, el asunto de las actividades era otra situación de la 

que no salimos, además en este punto es interesante pensar ¿qué estábamos 

entendiendo por actividad?, en todo momento se está relacionando las actividades 

con movimiento, atención a las sesiones y mantenerse alerta siempre. 

Reflexionando un poco dentro del equipo y meses después de haber tenido la 

clausura de PERAJ nos preguntamos ¿en qué momento las actividades se volvieron 

la parte central? Si bien no podíamos llegar a una sesión con la intención de solo 

improvisar, tener actividades planeadas era el objetivo, en algún momento esta 

situación parece habernos rebasado para colocarse en el papel protagónico y es 

aquí donde cabe preguntarse ¿dónde quedan los niñ@s? 

Con la misma lectura del material, repetidas ocasiones nos dimos cuenta de que, al 

parecer, la parte focal de las sesiones en PERAJ ya eran las cartas y el contenido 

de las actividades. Reflexionamos en que es probable que por ser prestadores de 

servicio social nos interesaba cumplir lo que se pedía, sin embargo, era evidente 

que todo era pensado y planeado más entre mentores, la mayoría de las actividades 

eran diseñadas por nosotros y basándonos en nuestras carreras, muchas veces 

suponiendo qué es lo que podría gustarle a niñas y niños, pocas fueron las veces 

en que preguntamos o nos basábamos en algún comentario escuchado con 

anterioridad para hacer dichas actividades. Viéndolo ahora, un poco de lejos, 

podemos darnos cuenta de que estas planeaciones se convirtieron en el centro de 

cada sesión, dejando de lado la opinión e intereses del grupo de las y los niños.   

Siguiendo con la lectura del diario de campo y en relación con lo ya mencionado, 

notamos que dentro de estas actividades había situaciones donde mentores 
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(adultos) tomaban las riendas y el mando y que en algunos momentos no se 

respetaba del todo lo que se hablaba en equipo o se intentaba guiar las decisiones 

de niñas y niños, lo que nos sigue dando paso a relacionar el adultocentrismo y las 

idealizaciones preconcebidas sobre la infancia. Dentro de la misma reflexión 

pensamos en nuestra necesidad (hablando como mentoras) de hacer que todas las 

actividades fueran “divertidas”, ¿por qué una actividad que no incluyera salir y correr 

o mantenerse en movimiento constante significaría que lo que estamos haciendo no 

es divertido? Podríamos llamar evidente que nuestra significación de la infancia está 

hablando dentro de la construcción de las actividades en las sesiones de PERAJ. 

Esto además de mostrar una mirada adultocentrista de las infancias, da cuenta en 

su mayoría de la preocupación constante por la planeación de actividades y que 

estas fueran todo momento lúdicas, divertidas y en movimiento, situación que más 

allá de interpelarnos como mentoras, también nos atravesó como investigadoras, 

ya que en el propio quehacer de lo que en un primer momento asumimos como 

nuestro dispositivo de intervención fue imposible deslindarnos de hacer cartas 

descriptivas y tener toda una organización bien estructurada de lo que se haría 

todos los días de esas sesiones en las que se realizó la revista.  

2.3 Mentoría: ¿les damos la voz? o ¿acompañamos sus voces? 

La mentoría es un proceso de aprendizaje y desarrollo personal y profesional. En 

esta relación, un mentor comparte su experiencia y conocimientos con un aprendiz 

para ayudarlo en su campo. Este proceso se basa en la comunicación y la 

transmisión de conocimientos asentándose en la confianza, el respeto y la 

comunicación afectiva-efectiva entre las partes; sus beneficios serían evitar errores 

comunes, ampliar la red de contactos y tener una visión clara del camino a seguir, 

sin embargo, también puede haber desventajas como la falta de claridad inicial y un 

compromiso insuficiente que puede presentarse en ambas partes.  

En resumen, la mentoría es una relación de apoyo mutuo y supervisión, donde una 

persona con más habilidades y capacidades (el mentor) se convierte en modelo, 

maestro, consultor y estímulo para los participantes, podemos dar cuenta de esto 

en PERAJ gracias al siguiente fragmento del diario de campo: “[...] como para evitar 
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la deserción escolar […]” (fragmento tomado del diario de campo), el objetivo es 

transferir conocimientos y pensamientos para desarrollar aún más las competencias 

de la persona que recibe la ayuda. 

2.3.1 Mentoría en PERAJ 

La mentoría en PERAJ significa ser consistente, un@ mism@*, saber comunicarse, 

anteponer la honestidad, ser paciente y tolerante, no evadir y abordar conductas 

inadecuadas, reconocer al amig@ como sujeto, establecer límites sanos, 

concentrarse en establecer un sentimiento de afecto e igualdad y en caso de 

sentirse desubicado o preocupado con alguna situación con la/el amig@ o el grupo, 

recurrir a la coordinadora. (Manual de operación,2022) 

“La reunión de hoy fue para ponernos al tanto de las actividades que debíamos de 

entregar, lecturas que podían ayudar y material adicional que podríamos utilizar en 

las demás sesiones con amigas y amigos” (fragmento tomado del diario de campo). 

Sin embargo, estas características fueron unas de las tantas con las que, quizás en 

nuestro rol de estudiantes de Psicología nos permitieron pensar nuestro servicio 

social un poco más allá y tras discusiones varias en asesorías, logramos nombrar 

lo que quizás verdaderamente hacíamos en PERAJ: un acompañamiento 

psicosocial que reconfigurándose de su asentamiento médico y en palabras de 

Aluna (et al., s/f): 

El creador del método de acompañamiento psicosocial fue el jesuita Martín Baró, 

quien fusionó la psicología social, con la teología de la liberación latinoamericana y 

la educación popular para acompañar a las organizaciones en resistencia durante la 

guerra civil en El Salvador en la década de 1980. Desde entonces ha sido exportado 

entre países y generaciones, como patrimonio de quienes se resisten a ser víctimas 

de la violencia sociopolítica y se convierten en “sujetos políticos”  

En otras palabras, el acompañamiento psicosocial es una práctica que respeta la 

autonomía, se opone al compañerismo*, se posiciona y converge con los 

sentimientos del otro; según Brito (2018): 



 
 
 89 

El ejercicio del acompañamiento psicosocial, que supone no sólo la confianza, sino 

básicamente la empatía, se estructura en la institución de una separación, en el 

olvido de nuestra condición de damnificado, de violentado, de vulnerado. Las 

operaciones del llamado “fortalecimiento”, “fortalecimiento institucional”, etcétera, 

son prácticas que producen la organización a partir del olvido de las instituciones 

que atraviesan transversalmente, desde el Estado, a las mismas organizaciones 

civiles de acompañamiento. 

Siendo que PERAJ es un espacio donde convergen profesionales en formación 

(mayoritariamente) así como miembros activos (laboralmente) de la sociedad, es 

válido pensar que este acompañamiento reestructure la visión del universitario en 

su posicionamiento e intercambio con las infancias, así como su formación social 

como sujetos; por otro lado las infancias se ven transformadas al entablar 

intercambios discursivos con nuevos pares* reconociendo sus aportes y tomándolos 

y posicionándolos como sujetos. 
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3. La libertad del niño ¿es también la del mentor?  

3.1 Vínculos: “Yo no pensaba que fueras así” 

La cercanía con el otro, la convivencia diaria y la creación de grupalidad y sentido 

de pertenencia van haciendo que los vínculos entre iguales se forjen y se refuercen. 

En el caso del Peraj la configuración de vínculos tuvo todo un proceso, empezando 

con la desunión o desencuentros que en principio existió con el grupo de mentores 

lo cual además se veía reflejado en los distintos grupos de niños. 

Si bien los vínculos de manera general son más visibles cuando se trata de iguales, 

en el caso de los grupos de Peraj en algún punto pareció que para el grupo de 

adultos era más fácil conectar y vincularse con las niñas y niños, y con el largo 

camino recorrido cada uno de esas vínculos se vio reforzado, aunque también la 

propia configuración del grupo en general fue modificándose llevando no solo a la 

aparición de vínculos mentor-niñ@ o niñ@-niñ@ sino  que también las relaciones 

vinculares entre mentor-mentor fueron surgiendo independientemente de la 

diversidad de carreras que existían en el grupo. 

En un primer momento como mentores resultó difícil el proceso de vinculación entre 

iguales, en un principio el foque que se tenía era más por el de responder a las 

demandas burocráticas del servicio social, a las propias a través de la idealización 

de lo que en ese momento nos suponía trabajar con niñas y niños, y claro que 

también por el atravesamiento de nuestra propia infancia puesta en escena en 

momentos como la planeación de convivios y cartas descriptivas.  

En un pasaje en el diario de campo que relata el primer encuentro grupal de los 

mentores en el entrelazar ideas y conectar unos con otros, ya que era necesario 

para planear el convivio de navidad, puede leerse la total desvinculación del grupo 

y cómo comenzamos a notar que eso impactaba en la planeación de las cartas 

descriptivas y en cierto punto también en el acercamiento grupal de mentores con 

los grupos de niñas y niños.  
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Intentamos hacerlo, pero no llegamos a mucho y de hecho estábamos quejándonos 

más sobre porque varios de nosotros siempre se nos veían más comprometidos que 

otros…y si bien es momento de ir limando asperezas porque ya empieza a haber 

problemas y eso se refleja en las cartas…agh [...] (fragmento tomado del diario 

de campo) 

En otro momento del diario se escribió lo siguiente con relación al mismo menester 

de la no vinculación de mentores: “Considero importante mencionar que llegar a un 

acuerdo fue bastante difícil, primero porque se presentaron bastantes conflictos 

entre mentores y (a mi parecer) algunos mal entendidos. El grupo de los lunes y 

jueves es diferente [...] (fragmento tomado del diario de campo) 

Los relatos anteriores ejemplifican de manera clara cómo es que en las relaciones 

entre mentor-mentor, fueron tortuosas, la falta de vinculación orillaba a 

desencuentros e incluso a comparaciones entre sus iguales ¿por qué no solo saber 

escuchar?, ¿dónde quedó la formación UAM-X? La falta de grupalidad aunada a la 

de los vínculos es muy evidente en el grupo de mentores y por ende en este punto 

era complicada, básicamente no existía y eso rebotaba en todos los ámbitos del 

quehacer del servicio social en PERAJ. Como mentores no estábamos conectados, 

sin pensarlo comenzamos a seccionarnos sin haber estado unidos nunca, lo que 

nos llevó en primera instancia a tener un poco de dificultades, en cuanto 

relacionarse se refiere, con las niñas y niños y esto terminó por reflejarse en la 

dinámica de grupo y por ende en la grupalidad. Según Sirota (2014):  

Hay un grupo social a partir del momento en que los miembros potenciales de un 

grupo en formación han puesto un objetivo en común y se organizan garantizando 

un lugar a cada uno y una dignidad igual fundamental, es decir, a partir del momento 

en el que se reconoce al otro como su semejante y al mismo tiempo como diferente. 

(p.34) 

A pesar de que el objetivo en común como mentores era lograr una buena 

comunicación y mejorar el acercamiento con niñas y niños, además de lograr 

entenderlos para trabajar con ellas y ellos, la creación de grupalidad y vínculos 

siguió siendo un conflicto. Cosa distinta sucedió entre amig@s-mentores y amig@s-

amig@s, en estas relaciones la creación de vínculos empezó a configurarse de 
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forma más fluida y desde los primeros momentos del PERAJ. Al respeto de la 

formación Baz (2014) apuntala que:  

No somos sujetos de nuestros vínculos (como si existiera una forma esencial de 

existir que luego sale al mundo a construir enlaces): somos nuestros vínculos. 

Expresados como relatos, darán cuenta de las batallas por la vida: las apuestas, los 

delirios las persistencias; pero también las derrotas, los desfallecimientos. Los 

vínculos generan memoria y temporalidades distintas; las formas que se van 

gestando, sus trayectos y desenlaces son en gran medida imprevisibles. Su 

condición procesual como expresión que los define nos coloca en el campo de la 

experiencia: hablan de cómo nos colocamos en el mundo, qué objetos – personas, 

lugares, tareas, cosas – activan nuestro deseo y cómo inscribimos en nuestra 

subjetividad la responsabilidad ante nuestros actos y ante los otros. (p.50) 

Siendo que el sujeto es uno con sus vínculos, podemos pensar en la complejidad 

de estos. Es mediante la creación de vínculos que el sujeto es capaz de crear 

nuevas subjetividades, de ligarse al otro y a lo otro que le resulta atractivo y dota de 

sentido su existencia, generando con ello memorias y colocándolo en un lugar de 

experiencia distinto. Baz (2014) expresa que “El vínculo no es un enlace simple (no 

es de a dos), no es el sujeto y su objeto; se refiere, en cambio, a procesos de 

expansión de la subjetividad en tramas complejas.” en ellos “[…] palpita la 

dimensión pulsional, condición esencial que alimenta el movimiento de recreación, 

de invención de formas de estar en el mundo […]. La capacidad de vínculo expresa 

una potencia, una fuerza incomparable para activar la vida.” (p.51). 

En este sentido es que hemos de estar pensando en el vínculo que las niñas y niños 

establecen con las y los mentores y que dieron soporte a sus procesos subjetivos. 

De muchas maneras al sentirse identificados y acompañados, los apoyó para que 

en diversos momentos pudieran atreverse a vivir nuevas situaciones y enfrentar 

nuevos retos. Pensando en que la creación de vínculos subjetiva a los sujetos y los 

hace expandir su formación en todo sentido es que podemos pensar que los 

procesos de vinculación los ayuda a crecer, a tomar decisiones, a convivir y 

relacionarse con sus iguales y con jóvenes con los que pueden tener una relación 
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hasta cierto punto horizontal, a reflexionar, planear y explorar en compañía de 

aquellos con los que se sienten seguros, sus miedos e inseguridades. 

En el diario de campo se pueden encontrar distintos escritos que relatan y dan luz 

a esos momentos de vinculación que acontecieron entre el grupo de mentores, 

niñas y niños. 

Vicky comenzó a ver lo que los demás hacían y en algún momento me comentó que 

ella también quería jugar en el pasto con los demás pero le daba miedo y pena, un 

poco después me dijo que mejor no pero pasado un rato me volvió a decir que si, 

realmente estaba muy indecisa, me comentó que cuando estuviera en su casa no le 

gustaría arrepentirse por no haberlo hecho pero que, en serio, le daba mucha pena; 

intente animarla diciéndoles que si quería yo podía girar con ella en esa colina y así 

juntas romperíamos nuestro miedo porque a mí también me daba pena, la vi un poco 

más animada pero no convencida; los chicos que estaban cerca también la llamaron 

y comenzaron a animarla, finalmente me invitó a aventarme con ella e incluso los 

mentores que también estaban cerca la animaron diciéndole que si quería nos 

aventábamos absolutamente todos, Vicky acepto; todos giramos por la colina, nos 

reímos mucho todos pero cuando nos levantamos para regresar al aula, Vicky y yo 

coincidimos en que no lo volveríamos a hacer en un buen rato porque sentíamos 

nauseas en el estómago. De regreso al aula me dijo que le gustó romper ese miedo 

con todos los demás. (fragmento tomado del diario de campo) 

[...] me encontré a un grupo de niñas que pensaban si pasaban o no y discutían entre 

ellas si las imágenes eran bienes o servicios pero no se animaban a participar puesto 

que les daba mucho miedo equivocarse, me uní a su grupo y juntas discutíamos en 

qué columna iba cada imagen, después de un momento la mentora que estaba 

presentando su carrera me pidió pasar a colocar una imagen que habíamos discutido 

entre todas  y en el siguiente turno propusimos que pasara una de las niñas, después 

de esto noté que fue más sencillo para las demás integrantes del equipo acercarse 

a participar.  (fragmento tomado del diario de campo) 

[...] en algún momento un niño del grupo del lunes y jueves expresó su 

agradecimiento por haber organizado un convivio para ellos; sus palabras fueron 

muy lindas y la reacción de los demás a esas palabras, considero que nos hizo 

reflexionar un poco acerca del tiempo que está dedicado a este espacio en PERAJ. 

(fragmento tomado del diario de campo) 
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Finalmente es relevante resaltar que “Si enfocamos los vínculos en un escenario 

institucional particular podríamos pensar que se sostienen en un diálogo necesario 

con el espectro normativo que configura un mundo de reglas, creencias y 

organizadores de sentido establecidos, pero sustenta su potencia en la experiencia 

de colectividad.” (Baz, 2014, p.52), es decir, los vínculos no están sujetos a reglas 

condicionadas y dadas, sino que, es a partir de la compenetración colectiva que 

estos encuentran sentido y articulan una especie de acuerdos y sentidos que dan 

pie a su existencia.  

Es así como la creación de vínculos y de grupalidad dentro del programa permite 

darle un significado colectivo a las experiencias que se desenvuelven, además de 

darle un nuevo sentido a la relación desarrollada, ejemplo de ello son los vínculos 

formados dentro del grupo y lo que significó tener una separación abrupta 

provocada por un paro estudiantil y el cierre de las instalaciones. sin embargo, estas 

significaciones no pudieron expresarse hasta que el paro concluyó. “Como sea, 

extraño a los amigos” (fragmento tomado del diario de campo) “[...] por fin podré 

verlos. Ya quiero ver a Nezu y a Vicky y a Yaz y bueno, ellas me caen mejor, pero 

extraño a todos.” (fragmento tomado del diario de campo) 

Algunos de los mentores mencionaron su preocupación sobre lo que pasaría con los 

niños e incluso una de las mentoras comentó que se sintió extraña tras poner en 

pausa algo que ya era parte de su rutina, dijo que extrañaba relacionarse con los 

niños ya que sentía que, para ella era como una rehabilitación convivir con ellos, de 

la misma manera expresó su preocupación sobre lo que iba a pasar con ellos 

después del paro, ya que sintió que comenzaba a acercarse más a varios de ellos.” 

(fragmento tomado del diario de campo) 

“[...] uno de ellos dijo que sí había extrañado a los mentores y estar en PERAJ, jugar 

y convivir con las otras niñas y niños[...] (fragmento tomado del diario de campo) 

“Pues yo solo sé que ya quería venir porque aquí sí puedo socializar” “Pues me da 

igual, jaja, igual ya los veía en la escuela solo que ahora si nos saludábamos.” “¿Por 

qué no nos hablaron?” (fragmento tomado del diario de campo) “Mmm…pues yo ya 

quería regresar […]” (fragmento tomado del diario de campo) 
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Con todos los diálogos anteriores se da cuenta de lo importante que fueron la 

relaciones vinculares para todas y todos, cuando el paro nos despojó del espació 

PERAJ tanto niñas, niños y mentores sentimos que algo pasaba y que nos 

hacíamos falta los unos a los otros. PERAJ nos trasformo de muchos sentidos, pero 

todo partiendo de los procesos de vinculación. 

Al final no todo fue trágico en las relaciones vinculares entre mentores y es por eso 

por lo que podemos pensar que sin darnos cuenta fuimos poco a poco 

entrelazándonos como grupo o por lo menos entre la gran mayoría, era inevitable 

notar que siguiera habiendo personas que veían a PERAJ como el requisito 

burocrático, pero con eso y todo, la clausura oficial del ciclo PERAJ 15va generación 

denoto esa unión de todo el equipo. Amig@s, mentores y coordinadores 

demostraban los mismos sentimientos, todos compartimos la nostalgia de que 

PERAJ se nos había ido para no volvernos a encontrar. 

Algo que da cuenta de lo anterior son momentos en el transcurso del evento de 

clausura. Uno de ellos fue el momento de la entrega de reconocimientos: 

[...] cada que alguien pasaba, la bulla, los gritos, aplausos e incluso porras se 

escuchaban fuertes, cuando pasaron las niñas y niños fue igual o mejor, a pesar de 

ser un momento de cierre, de despedida, la entrega de reconocimiento se tornó en 

una especie de agradecimiento, justo de reconocernos a nosotros mismos y a los 

otros, reconocer el trabajo que cada uno desde su lugar hizo, de celebrar esos 

momentos que pasamos juntos. (fragmento tomado del diario de campo)  

Mientras tanto algun@s de las niñas y niños se nos acercaban para despedirse, a 

entregarnos algún detalle que habían hecho o pedirnos la foto del recuerdo, fue muy 

bonito que ellas y ellos quisieran llevar ese momento guardado en fotos y de alguna 

manera no olvidarnos. (fragmento tomado del diario de campo) 

“Entre mentores, especialmente los que no compartimos carrera, nos abrazamos y 

despedimos, agradecimos el apoyo que nos dimos y los momentos que pasamos, 

nos dimos buenos deseos y dijimos que ojalá pudiéramos vernos en algún otro 

momento […]” (fragmento tomado del diario de campo). 
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Es imposible negar que existieron diferentes formas de vincularse con cada rol 

dentro del programa y que la mayoría de los integrantes de ambos grupos, tanto 

niñas, niños y mentores salimos de PERAJ con algo nuevo. Para nosotras como 

equipo de investigadoras y además sobre implicadas dentro del campo, significó un 

cierre en diferentes sentidos, pues ahora entendíamos que sí, que nuestra 

intervención duraba más de 9 meses y acababa de terminar, dimos cierre a nuestro 

servicio social y en la mayoría de los casos diríamos que se cortó el vínculo que 

existía entre mentores y amigos.  

3.2 Apropiación y pertenencia al espacio: ¿Para quién es PERAJ? 

Todos los sujetos participantes en PERAJ venimos de un lugar. Un lugar de origen 

que se encuentra entre los roles, el cuerpo, la institución, las ideas, los vínculos y 

las palabras; ese lugar fundador transformó a nuestros cuerpos y aunque todos 

íbamos vestidos nos atavió de los otros, pero ¿qué hizo ese transitar en PERAJ con 

nosotras?, ¿qué hizo con otros mentores?, ¿qué hizo con l@s amig@s? y también 

valdría preguntar ¿atravesamos el lugar o el lugar nos atravesó a nosotras? 

Ubicada cerca del Centro Cultural y la entrada de Bombas, el aula PERAJ cuenta a 

sus alrededores con extensiones de jardines lo suficientemente amplios para 

recrearse en ellos, pero con la consigna de que deben ser cuidados para poder 

seguir gozando de su uso, sin embargo, en PERAJ resulta un escenario propicio 

para asentar las bases de los vínculos con otros: “Iniciamos explicando cuáles 

serían las actividades del día y después salimos al jardín a jugar tripas de gato con 

la intención de crear rapport entre el grupo.” (fragmento tomado del diario de campo) 

Las áreas verdes son pensadas para llamar a la sociedad a convivir en ellas además 

de fungir como alternativa ante el cambio ambiental presentado en la cotidianeidad, 

aunque en este caso resulta interesante que las primeras actividades dan pauta a 

sentirse en un espacio que da rienda suelta a la libertad de estar en este sin priorizar 

mucho el con quién se comparte. 
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Formando vínculos, transmitiendo información y reconociendo a otros, l@s amig@s 

y mentores, simbolizan este espacio como el punto de encuentro donde si bien se 

ejecuta la planeación del día también se ve la transformación de esta: 

“La última actividad fue fuera del aula, el objetivo de la actividad era comprar los 

bienes o servicios […]” (fragmento tomado del diario de campo) 

“[…] noté claramente que los niños se dispersaban […]” (fragmento tomado del 

diario de campo) 

Algo a destacar es que, a pesar de esta dispersión, l@s amig@s intrínsecamente 

sabían y nos hacían constar de que el espacio destinado al encuentro con otros, 

donde se suscitaba un reconocimiento mutuo también estaba sujeto a reglas, límites 

(espacialmente hablando) y permisiones que en PERAJ eran llamados “Acuerdos”. 

Pensados en que su seguimiento tendría un orden horizontal, los acuerdos eran 

convocados tanto por amig@s como por mentores dentro del Aula PERAJ en 

búsqueda de una convivencia respetuosa, armoniosa y podríamos decir que hasta 

democrática ya que el seguir los acuerdos era una cuestión más de decisión 

(influenciada por el grupo) que el no seguirlos, sin embargo, al dar esta libertad de 

elección entre seguirlos o no, los amig@s restablecían la comunicación en ese 

espacio, en ese presente con aquellos que en todos sus intercambios, buscaban la 

mirada del otro, pero que también retiraban: “[…] el uso de celular por parte de 

mentores, respetar tiempos para todos los ámbitos que se pueden presentar dentro 

de una sesión, separarnos nosotros también de nuestros grupos habituales, temas 

de puntualidad…” (fragmento tomado del diario de campo) 

La significación sobre lo que un adulto tiene la capacidad de hacer es algo que 

destaca dentro de la convivencia de PERAJ puesto que no fue una sino varias veces 

que, al ser llamada aula, convivir con universitarios e intercambiar con ellos y confiar 

en que saben lo que hacen, fue recurrente notar que l@s amig@s asociaran aquel 

espacio como un símil de la escuela, pero reconociendo en lo que PERAJ se 

diferenciaba de esta: “[…] es que es mucho tiempo (en PERAJ, tanto en el aula 
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como en área verde), pero cuando estamos haciendo las actividades se me pasa 

muy rápido…En la escuela el tiempo se pasa muy lento […]” (fragmento tomado del 

diario de campo) 

Como podemos notar en el párrafo anterior, la forma en que se hace la comparativa 

a la escuela recae en el tiempo invertido/dedicado a la realización de las actividades, 

pero diferenciándose gracias al interés que éstas les inspiran. Apoyándonos de la 

idea de Cortázar (2014) acerca de guiarse de la narrativa como estrategia de 

construcción colaborativa que relató las aspiraciones y las realizaciones de niñas y 

niños para procurarse un entorno escolar favorable, pudimos dar cuenta de esto en 

PERAJ como espacio, pero siendo los mentores los que buscábamos esta 

favorabilidad a la hora de ejecutar las actividades: 

 [...] yo me integré sin problema a pesar de que me sentía un tanto extraña…Fue un 

día distinto para mí, estoy acostumbrada a ser más activa con el grupo con el que 

regularmente interactuó, pero en algunos momentos sentí que no encajaba y en 

otros me sentía algo cansada y acalorada, el día estaba muy soleado y creo que el 

vínculo con los otros niños también influye mucho en el querer participar más de las 

actividades. A pesar de que nadie me dejó de lado y que intenté integrarme sentí 

que la energía del grupo en general no es la misma. Extrañé a mi grupo. (fragmento 

tomado del diario de campo) 

Una frase recurrente en PERAJ, tanto dentro como fuera del aula era “todo lo de 

aquí es suyo” o “este espacio es de ustedes” por lo que también vale señalar que si 

bien las actividades eran dirigidas a l@s amig@s a fin de que se sintieran tan 

compenetrados en el aula como nosotros parecía más bien que el aula imponía un 

aura similar a la de la escuela por lo que no era raro que los mentores 

mayoritariamente se movieran allí. Sin embargo, también significaba 

responsabilidad y quizás es ahí donde se suscita la siguiente situación que compara 

la comodidad y limitada libertad al estar en el lugar a simular una reunión en este:  

Una vez terminada la información nos comentó que se había tomado la decisión de 

hacer las sesiones en línea puesto que eran sesiones que no exigían ir al aula, sin 

embargo, el hecho de que pocos mentores prendieran su cámara o participaran 

haría que se reconsiderara tener las reuniones en línea o de manera presencial.  
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Este tipo de reacciones no son mencionadas con el afán de criminalizar conductas 

sino como una forma de ver los estragos provocados por la pandemia: cámaras 

apagadas, micrófonos cerrados y poco por no decir nula participación, aunque si 

somos honestos, uno participa cuando se siente convocado a eso. 

El convocar traspasa la barrera de la palabra y ejemplo de esto es el siguiente 

fragmento del diario de campo: “Vicky comenzó a ver lo que los demás hacían y en 

algún momento me comentó que ella también quería jugar en el pasto…”(fragmento 

tomado del diario de campo); remontándonos con Cortázar (2014) cuando aborda 

el fomento a los espacios de bienestar cabe preguntar: ¿Qué había en la 

exterioridad que impulsó a Vicky, viendo a otros, a unírseles? ¿Qué bienestar 

aguardaba a Vicky?  

Siendo el tiempo un factor vital para acoplarse a los alrededores y a la propia aula 

de PERAJ, no podemos negar los distintos recibimientos que tuvo el paro de 

actividades el 10 de marzo del presente año es algo que no podemos pasar por alto: 

siendo el punto donde se asientan esfuerzos en los vínculos el que haya sido 

separado tan tajantemente de la normalidad de l@s amig@s significó algo o al 

menos explicitaron un sentir que se afinó más con las preconcepciones que tenían 

los mentores tras la suspensión de actividades:  

[...] algunos niños comentaron que les gusta mucho asistir a PERAJ y que habían 

extrañado mucho a los demás amigos y mentores, dijeron que se aburrían en casa 

sin hacer algo, mencionaron también la importancia de la convivencia y pasar tiempo 

jugando con los demás, algunos incluso mencionaron que extrañaron el espacio 

porque es muy divertido […] (fragmento tomado del diario de campo) 

Siendo un punto donde los sentimientos y emociones encontrados se encuentran 

en constante fluctuación además de que la distribución de las sillas del aula 

recuerda a una mesa redonda donde todos pueden hablar, resaltamos en base a 

nuestra interpretación que si bien se añoraba el regreso al lugar este no era más 

que la fachada donde convergían todos y esos todos se encontraron conflictuados 

cuando fueron alejados del espacio destinado a verse.   
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REFLEXIONES FINALES 

Si bien PERAJ no es una escuela formal donde se tiene como objetivo la 

transmisión de un conocimiento en específico, si nos da paso a cuestionarnos qué 

tanto, como mentores, dimos paso a la participación infantil; además nos invita a 

preguntarnos de nueva cuenta ¿cuál era el objetivo de las actividades y a quién va 

dirigida? Fue así como nos percatamos de que realmente eran muy pocas las cartas 

en las que se veían plasmados los intereses de niñas y niños; lo que nos orilla a 

reflexionar de nuevo en el ideal que tenemos sobre las infancias, ¿volvimos a tomar 

el espacio? Con ello nos referimos a que PERAJ podía o puede ser un espacio para 

ambas partes, sin embargo y con un afán de cumplir lo que demandaba ser 

prestador de servicio social, el adultocentrismo en la planeación de cada sesión se 

hizo presente, la estructuración de todo lo que se hacía dentro de las sesiones se 

convirtió en una labor solo de mentores donde las y los niños colaboraban. Con esto 

tampoco queremos decir que es necesario terminar con la “mentoría”, pues PERAJ 

es un espacio basado en y para niñas, niños y universitarios, el papel de ambas 

partes es fundamental dentro del programa, entonces, ¿por qué nos parece 

importante la presencia de adultos dentro del desarrollo de estrategias de 

participación infantil? porque niñas y niños permanecen en una constante 

interacción con adultos y son ellos precisamente los que pueden brindar un 

acompañamiento para poder brindar las herramientas que ayuden a potencializar la 

participación infantil. 

Por otro lado, nos interesa decir que es una investigación de la que seguimos 

sacando temas que nos dan mucho para reflexionar y que para ello necesitaríamos 

más que un año de investigación.  Si bien no podemos asumir que para todos los 

integrantes de esta generación hubo cambio, sí podemos afirmar que, para 

nosotras, como equipo de investigación hubo un antes y un después y pudimos 

visualizar aspectos que dieron un giro muy importante en la investigación, 

principalmente en nuestros posicionamientos como universitarias, investigadoras, 

mentoras y prestadoras de servicio social.  
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De la misma manera no podemos dejar de lado lo que vivimos como equipo de 

investigación y todas las vicisitudes por las que atravesamos, podríamos poner en 

primer lugar las complicaciones que comenzaron a surgir dentro del equipo ya que 

llegar al campo realmente no representó un mayor problema; la comunicación 

dentro del equipo fue una complicación para todas en algún momento y con la 

presencia de un paro estudiantil lo fue aún más. No podemos negar las 

preocupaciones que surgieron en nosotras de lo que pasaría con el campo e incluso 

con el equipo, esto con todas las complicaciones que cada una tenía en su día a 

día y que podían presentarse ajenas a la investigación. Asimismo, después de una 

reincorporación, una vez dado como terminado el paro, ya comenzamos a 

cuestionarnos hacia dónde, realmente, estábamos llevando la investigación.  

Como equipo investigador atravesamos decisiones que, poco a poco, nos seguían 

definiendo como equipo y seguían estructurando nuestro tema y proyecto de 

investigación, es menester mencionar que los últimos meses fueron cruciales dentro 

del giro que tuvo el tema a investigar y que incluso entre las últimas semanas dimos 

cuenta de la cantidad de información que teníamos y que incluso comenzó a 

abrumarnos saber dónde meterla y como sintetizar puesto que las reflexiones 

seguían y el proyecto seguía ofreciéndonos más temas a reflexionar.    

La propuesta que se plantea es la idea de poner a niñas y niños como protagonistas 

de su propio aprendizaje y al adulto como guía que les facilite el proceso, en el que 

además se fomenta su independencia. Nos parece de gran importancia reflexionar 

hacia donde se está dirigiendo el rumbo de la educación, en donde los adultos son 

los únicos transmisores de conocimiento, limitando a niñas y niños solo a escuchar 

sin preguntarse y cuestionarse todo lo que se les transmite, además de imponer la 

idea donde el niño, por ser pequeño, no puede opinar ni enseñar algo a los demás.  

No podemos hablar de la infancia como si tuviéramos que construirla para poder ser 

parte o partícipe de su entorno en un futuro, sino debemos contemplarla, desde 

ahora, capaz de poder moldear y modificar todas las situaciones de la vida cotidiana 

donde se ven inscritos. Para ello es necesario cambiar la forma en que pensamos 
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a niñas y niños, recordando que el concepto de infancia que tenemos es parte de 

un constructo socio-histórico.  

Para que la forma en que se piensa a niñas y niños pueda cambiarse, al igual que 

el aumento de su inclusión en temas que les conciernen,  es necesario modificar 

también la relación que existe entre niños/niñas y adultos, principalmente en temas 

de poder y de participación infantil; y estar dispuestos a oír lo que tienen que decir 

sin la intención de modificar su discurso a lo que queremos escuchar, es importante 

dar cuenta de lo que ellos tienen que aportar, a partir de las experiencias que han 

tenido y de lo que han vivido en sus diferentes entornos, darle importancia, observar 

y escuchar sus silencios, sus miradas, lo que dicen pero también lo que callan; dar 

cuenta de la diversidad que existe en las necesidades de cada infancia. “Lo que 

necesitamos frente a un niño cargado de inquietudes que quieren ser escuchadas 

es un adulto que sabe multiplicar sus oídos para escuchar lo que el niño dice con 

palabras, con sus silencios, gestos o miradas… un adulto generoso.” (Barreno y 

Lizarazu como se cita en “estrategias participativas para niños” 2009, p.9). 
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ANEXOS 

Cartas descriptivas de las “sesiones de intervención” (2 – 4) 
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Resultado de las “sesiones de intervención” (revista) 
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Proceso de montaje de la Revista 
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