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Resumen: El artículo presenta una reflexión sobre la importancia de educar a los niños, niñas y jóvenes en la

autonomía para aprender y para tomar decisiones responsablemente, como uno de los retos más importantes

que se han afrontando durante la pandemia por COVID-19. Aborda el tema del significado de la autonomía y su

papel en la vida social desde el punto de vista filosófico y reflexiona sobre la pedagogía que impulsa la

construcción de personalidades autónomas.
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Socioemocional

Uno de los retos más importantes que planteó la 

pandemia por COVID-19 a la educación de las niñas 

y los niños fue lograr que desarrollaran su capacidad 

de autonomía para aprender y tomar decisiones. 

Este asunto parece paradójico porque por un lado, 

el hecho de no ir a la escuela abría la oportunidad 

de la flexibilidad de horarios, de usar otras fuentes 

que no fueran el libro de texto, de pasar más horas 

fuera del ojo vigilante de la maestra y sin la 

interrupción del juego con los compañeros, abría un 

espacio inédito para que los niños y niñas pusieran 

en marcha sus capacidades de aprender por sí mismos. 

De hecho, en muchas circunstancias, el mensaje del Whatsapp era la única vía de comunicación de una maestra

que solicitaba la tarea y que confiaba en que sus alumnos la resolverían por sí mismos, por lo que se vieron

expuestos a echar mano de sus propios recursos e ingenio. 

Esto, definitivamente, abona a la configuración de la autonomía. Sin embargo, por otro lado, esta misma situación

se convirtió en un obstáculo para desarrollar personalidades autónomas, pues las madres y padres, al involucrarse

más hondamente en la educación escolar de sus hijos, tomaron el papel de los maestros y ejercieron una

vigilancia estrecha sobre la conducta de sus hijos. Hubo madres trabajadoras que sentaron a sus hijos junto a ellas

para supervisar que realizaran los ejercicios y tareas. 

https://www.muxed.info/blog/hashtags/MUxED
https://www.muxed.info/blog/hashtags/PlumaPurpura
https://www.muxed.info/blog/hashtags/Educacion
https://www.muxed.info/blog/hashtags/Autonom%C3%ADa
https://www.muxed.info/blog/hashtags/Pandemia
https://www.muxed.info/blog/hashtags/Autoeficacia
https://www.muxed.info/blog/hashtags/Educaci%C3%B3n


3/30/23, 3:26 PM Educar la autonomía: un desafío en la pandemia

https://www.muxed.info/post/educar-la-autonomía-un-desafío-en-la-pandemia 2/4

–“Si no lo hago así se me va de pinta”, me dijo una de ellas. “Ahora es muy fácil hacerlo. Basta con darle un 
click a la pantalla y te vas de la clase al TikTok o a un videojuego…”. 

Padres, madres y maestros coinciden, seguramente, en que la finalidad de toda educación es lograr que las

personas se vuelvan autónomas: piensen por sí mismas, decidan por sí mismas y aprendan por sí mismas. Pero

construir la autonomía no es cosa fácil. Requiere de años maduración de los factores cognitivos y socioafectivos

que permiten a la persona tomar las riendas de su propia vida y responsabilizarse por sus decisiones y las

consecuencias de las mismas. 

Se trata de una competencia socioemocional[i] compleja que implica factores cognitivos, afectivos y sociales y 

que involucra habilidades intrapersonales como la autoconciencia, el autoconocimiento, la autoeficacia, la

autoestima, pero también habilidades emocionales interpersonales como la empatía, la colaboración, y las

actitudes prosociales en general.

La finalidad de la educación no sería lograr la formación de personas autonómas si esto no coadyuvara a la

construcción de una sociedad mejor para todos. Por tanto, la autonomía no debe confundirse con el

individualismo, que es la afirmación del yo y sus necesidades y deseos como criterio único de referencia. 

Desde luego que la conciencia de ser un individuo es importante para entender que tomamos decisiones y que

somos responsables de nuestros actos, pero es preciso añadir a la conciencia individual la conciencia de la

intersubjetividad, de la necesaria relación con los demás para lograr nuestra identidad. Es decir,  que la

construcción del concepto del yo como sí mismo implica una narrativa a partir de una dialéctica de identificación

y diferenciación con el los otros.[ii]

La vivencia de la intersubjetividad nos lleva a la conciencia de la interdependencia: todos necesitamos de todos, y

lo que yo hago repercute en otros, así como lo que otros hacen repercute en mí. Llegar a esta conciencia implica

un delicado balance a la que una buena educación debe aspirar. ¿Hasta dónde ayudar a un niño a aprender y

hasta dónde dejar que aprenda por sí mismo? ¿Hasta dónde le permitimos que tome sus propias decisiones y

hasta dónde debemos poner límites para las mismas? Evidentemente, se trata de un proceso gradual que

requiere, en el fondo de una amorosa ética del cuidado. 

Los tiempos de pandemia nos dejaron desarmados ante lo incierto y es natural que muchas madres y padres

hayan exacerbado su instinto de protección. Pero los niños y niñas necesitan crecer y aprender a afrontar sus

propios problemas. He dialogado con varias maestras que me han dicho lo importante que es que los padres de

familia no traten de intervenir en las tareas de los hijos o resolverles los problemas matemáticos. 

Antes de la pandemia, cuando los niños y niños dejaban su hogar para ir a la escuela, el aprendizaje quizás más

importante para su vida futura era valerse por sí mismos y ganarse un lugar en una sociedad más amplia y diversa,

fuera de la protección familiar. 
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De algún modo, la escuela les obligaba a  enfrentar sus problemas y a aprender con la ayuda de los profesores y

de sus compañeros. Esa función de socialización necesaria para forjar tanto la autonomía como la vida en común

se perdió cuando la escuela se trasladó al hogar y los padres se convirtieron en profesores, de manera

intempestiva y sin ninguna preparación pedagógica previa. Hicieron lo que pudieron. Y tal vez, en esa necesidad

de hacerlo bien, muchos ejercieron una vigilancia extrema sobre sus hijos. 

Ahora las maestras y maestros están solicitando a esos padres que no les hagan la tarea a los niños, que

respondan los exámenes por ellos, que, por favor, dejen que se equivoquen. Otra vez la virtud como justo medio

entre los dos extremos del exceso y del defecto, de la que Aristoteles habló hace tanto siglos en su Ética a

Nicómaco, vuelve a darnos luz, pues para educar en la autonomía responsable tan malo es no guiar ni supervisar

como hacerlo en demasía. 

La buena pedagogía desafía a los alumnos a lograr cosas por sí mismos, a descubrir,  a resolver, pero, al mismo

tiempo, sienta las bases necesarias para que puedan dar el salto de lo conocido a lo desconocido. Es el

andamiaje del que habla Bruner, siguiendo la idea de la Zona de Desarrollo Próximo de Vigotsky, otra idea del

justo medio en la que Aristóteles vuelve a resonar con sentido realista: no poner a los estudiantes retos tan

difíciles que se frustren por no resolverlos, ni tan fáciles que no les resulten aburridos. 

Darles las armas necesarias para resolver retos emocionantes de manera colaborativa construye, además, el

sentido de una comunidad de aprendizaje. Esa es la delicada, loable y muchas veces mal comprendida, labor de

los docentes.

La vivencia de ir logrando desafíos forja el carácter de los niños y niñas, y su sentido de autoeficacia,[iii] un

ingrediente indispensable para construir la autonomía. El sentirse capaz de lograr algo, además, redunda en la

estima que nos tenemos a nosotros mismos. 

Educar en la autonomía, por tanto, requiere de promover habilidades como la autoestima, la autoeficacia, la

tolerancia a la frustración y la perseverancia, y valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad y la

solidaridad. 

Desde el punto de vista cognitivo, el ingrediente clave para lograrlo es la reflexión metacognitiva. Pensar antes de

decidir, identificar los pros y los contras de una decisión, conocer cuáles son los propios procesos de

conocimiento y las propias motivaciones y deseos, solo se logra cuando emprendemos un viaje al interior de

nosotros mismos. Es el viaje que Sócrates realizó motivado por la frase inscrita en el Oráculo de Delfos:

“Conócete a ti mismo”. No en vano es el padre de la ética. Sus enseñanzas sentaron las bases del pensamiento

crítico que se detona en el diálogo con un maestro que sabe hacer las preguntas pertinentes para tomar las

decisiones correctas de cara a una comunidad. 

Preguntarnos cómo ayudar a nuestras hijas e hijos a construir su autonomía es por ello, una cuestión ética de

primera importancia.
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