
RESUMEN

Este trabajo de investigación documental reco-
pila las aportaciones de diversos autores sobre
el fenómeno del «actualismo emocional» que

los jóvenes presentan durante su educación profesio-
nal. Este artículo hace una revisión en los contextos
familiar, gubernamental e institucional (en las aulas)
sobre este comportamiento que sigue un patrón repe-
tido sin importar la institución académica; es un com-
portamiento general y no local, no está focalizado en
un grupo específico de edad, ni en un contexto social
específico, se presenta en el aula, en la casa y en los si-
tios públicos, porque es necesario hacer un análisis de
este fenómeno en el cual los jóvenes se inclinan por la
adquisición de cosas nuevas de forma compulsiva, ar-
tículos que promueven el aislacionismo social y la
sensación de un falso estatus de bienestar por tener
algo nuevo, la idea de que desechar algo que todavía
sirve simplemente por moda está llevando a la catás-
trofe económica a las familias, estas conductas son el
resultado de los paradigmas familiares, sociales e ins-
titucionales, por lo que se propone una solución ba-

sada en la educación continua o educación recurrente
para proponer soluciones con las herramientas acadé-
micas institucionales pero que requieren apoyo por
parte del Estado y las familias para que surtan efecto.

INTRODUCCIÓN
¿Qué problemas observamos en los jóvenes universi-
tarios el día de hoy?

Cuando se observa que la población estu-
diantil de una institución de educación superior está
más preocupada por tener el celular que acaba de
anunciarse por redes sociales que por tener dinero
para llegar a la escuela, o registramos un comporta-
miento de consumismo desmedido por lo no recicla-
ble que por su estudios académicos, así como
tenemos reportes de los familiares directos que indi-
can que los alumnos al llegar a casa prefieren ver las
actualizaciones de sus redes sociales antes que salu-
dar a los miembros de su familia, es cuando com-
prendemos que hay un patrón de comportamiento que
se repite y va en aumento en la última década. La lle-
gada de la portabilidad de la conectividad digital trajo
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consigo un cambio en las costumbres de convivencia
social, y en la práctica de los valores que permiten la
socialización en los núcleos familiar y escolar; esto
es un problema de grandes dimensiones sociales, eco-
nómicas y de salud.

El punto de inicio comienza con la adquisi-
ción de artículos de comunicación suntuosos y opu-
lentos, que constituyen un lastre económico irracional
y no supervisado. La habitación de los jóvenes que
constituye un lugar para la privacidad se convierte en
un laboratorio para los malos hábitos de consumo de
la información disponible en las redes. Las redes so-
ciales son un mundo paralelo y terreno fértil para el
desarrollo de los malos hábitos por lo que es impor-
tante identificar los elementos del problema ante un
eventual desastre social.

Este enorme problema tiene una fuerte com-
plejidad para ser tratado únicamente desde las aulas
en las instituciones de educación superior, el problema
tiene otros eslabones como son la familia como pri-
mera institución de enseñanza, y el Estado que se en-
carga de normar las reglas de convivencia social.

DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES DEL
PROBLEMA DEL ACTUALISMO VIVENCIAL
Para comprender la importancia de la enseñanza de
los valores en el seno de la familia es necesario iden-
tificar las dimensiones epistemológicas necesarias
para comprender el mecanismo de intervención que
pueden hacer las escuelas dentro de su ámbito de la
educación formal.

La familia constituye el primer eslabón en el
proceso educativo, que se forma a partir de dos per-
sonas que pretenden hacer pública su relación, com-
partir derechos, compartir el trabajo y mantener
relaciones afectivas (flandrin, 1979; Ramos 2012).
Este eslabón constituye la primera autoridad educa-
tiva y es un modelo de educación por imitación; es lo
que sienta las bases para el futuro del estudiante, por
lo que su importancia en la cadena de la producción de

un futuro ciudadano preparado para la vida y el tra-
bajo lo hace fundamental.

Es la familia la primera institución social, que
por ser una sociedad natural tiene obligaciones mora-
les y obligaciones legales y económicas. La institu-
ción de la familia es donde los alumnos tienen su
primera educación no formal; es donde se enseña el
idioma, los modales, la gestión de conflictos intraper-
sonales, es el gestor de los deberes y del ocio de los fu-
turos estudiantes. La familia es la responsable por la
salud, por el equilibrio, por la socialización de los jó-
venes y por enseñarles a tomar decisiones éticas, mo-
rales y hacer juicios de valor correctos.

La otra institución que comparte el proceso
de formación del ciudadano es la institución educa-
tiva, es decir la educación formal axiológica, que se
da en un espacio definido y en tiempo definido, ésta se
conforma de sus profesores, directivos y personal ad-
ministrativo (frigerio, 1996).

Los profesores tienen la obligación de mejo-
rar esta formación inicial y volverla significativa, por
lo que el docente debe contar con múltiples conoci-
mientos académicos, desde conocimientos sociohu-
manísticos hasta tecnológicos. Son ellos los gestores
de conflictos, contribuyen en gran medida a los hábi-
tos de salud, de estudio y de cultura que tienen los es-
tudiantes. La relación entre la institución de la familia
y las instituciones de educación superior se han ca-
racterizado por la desconfianza, la pasividad y desau-
torización de los padres, producto de las nuevas
condiciones económicas que exigen a ambos padres
contribuir financieramente con el hogar, continuas mi-
graciones laborales, entre otros fenómenos, dimen-
siones a las que las continuas reformas educativas no
pueden dar una solución general sino solo a un con-
texto social específico (Botía, 2006).

Es aquí donde existe falta de reconocimiento
social del problema de los agentes de cambio en la
transformación de los jóvenes, los actores principales
son la familia, el Estado y las universidades. Cada uno
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de estos parámetros tiene efectos en las comunidades
de aprendizaje donde se están formando los jóvenes.

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
Los cambios en los jóvenes son producidos por ob-
servación-imitación en el seno familiar y en sus cír-
culos sociales, estos son aprovechados por los medios
de comercialización para crearles la necesidad de ac-
tualizar su estado de satisfacción por medio de la ad-
quisición de bienes materiales suntuosos (teléfonos
celulares, ropa, viajes exóticos, alteraciones de su
apariencia física), estos se denomina «Vivir en actua-
lismo». Si los medios de invasión comercial en el
seno familiar y social de los jóvenes influyen en su
comportamiento, debemos usar estos medios para
contrarrestar el problema. Hay dos hipótesis que sur-
gen a raíz de esto: la primera tiene que ver con la in-
tervención familiar por parte de las instituciones
educativas para reinserción de los valores y la se-
gunda hipótesis es la intervención en los medios de
comercialización electrónica, los cuales no pueden
ser tratados desde las instituciones educativas única-
mente sino que debe haber participación del Estado
por medio de la generación de normas, reglamentos o
leyes a los que los medios electrónicos deban ape-
garse para incluir los valores que induzcan a los jó-
venes a no vivir en un estado de actualismo mal
dirigido. Lo que conlleva a las preguntas de investi-
gación siguientes: ¿Cómo deben instrumentarse las
soluciones desde el ámbito de las instituciones edu-
cativas? y ¿Cómo deben normarse los medios elec-
trónicos? La respuesta a la primera pregunta puede
ser tratada en términos de un modelo de intervención
familiar por medio de educación continua o perma-
nente. La segunda pregunta de investigación no puede
ser tratada únicamente desde las instituciones educa-
tivas, es necesaria la intervención del Estado por
medio de instrumentos legales que permitan regular
los contenidos en los medios de comercialización in-
vasiva.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Para dar validez y confiabilidad a esta propuesta epis-
temológica para abordar el problema del actualismo
vivencial, se llevó a cabo un proceso de triangulación
de investigadores y teorías (Miguélez, 2016) de dife-
rentes fuentes que confirman y reafirman esta relación
sistémica.

La relación entre el sistema educativo formal
y la familia es poco abordada debido a su compleji-
dad sistémica (Beltrán, 2002; Cagigal, 2010). Los in-
vestigadores se han concentrado en tres grupos de
fuentes estudio del problema:

• Contexto familiar.
• Contexto gubernamental.
• Contexto universitario.

figura 1. Relación sistémica del núcleo de 
aprendizaje de los jóvenes

La figura 1 muestra el diagrama triangular de
la relación sistémica entre las tres dimensiones que in-
tegran el núcleo de aprendizaje de los jóvenes. El pri-
mero corresponde a la educación familiar, después la
educación formal de la universidad y por último los
indicadores de comportamiento que el gobierno
emana a través de sus normas y reglamentos para la
convivencia social y su economía.
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El contexto familiar
El primer criterio de investigación se centra en los
cambios que ha tenido el recinto familiar (White
,2000), como los cambios en la forma del acceso a la
información unidireccional (radio, televisión y medios
impresos) los cuales reunían a la familia en torno a una
mesa o un sillón como punto de reunión, se han visto
desplazados por la atención desmedida a los disposi-
tivos portátiles de información bidireccional (sistemas
de red, internet, intercomunicación inalámbrica y sin
restricciones). Estos dispositivos de acceso a la infor-
mación portátil han predispuesto a los más jóvenes al
aislacionismo y una toma de decisiones aisladas con
respecto a la convivencia familiar, esto propicia que
los jóvenes no practiquen los valores tradicionales.

Otro eslabón a la teoría de afectación en las re-
laciones interpersonales a la familia la propone alzina
(2013), quien sostiene que las nuevas condiciones la-
borales de los padres no permiten estar más tiempo con
los hijos, se fomenta el individualismo de los miem-
bros más jóvenes, resultado de esto, buscan un espacio
doméstico más privado; por ello los padres tienden a
convertirse en administradores del espacio habitacio-
nal, la privacidad y el tiempo de convivencia.

Otro fenómeno que ha influido en el proceso
educativo familiar es la migración laboral de los miem-
bros de la familia (fragoso, 2009) y la reducción de los
miembros por fenómenos de separación y divorcio, lo
que modifica el modelo de autoridad de los jóvenes.

El contexto gubernamental
Otro grupo de investigación se centra en la prepara-
ción del sector de la población en edad de trabajar
(Brunner, 2001; Bartholomeusz, 2006) que ante un in-
cremento de la población económicamente activa y
con mayor preparación académica los empleadores tie-
nen una gran demanda de oportunidades de empleo,
por lo que los encargados de recursos humanos filtran
la demanda de solicitudes mediante la exigencia de es-
tudios más avanzados, esto trae como consecuencia un

aumento en el tiempo de escolaridad formal de los ciu-
dadanos y aumenta el aislacionismo social por el
tiempo de estudio.

Los medios oficiales han permitido que los jó-
venes sean expuestos de forma prolongada a anuncios
comerciales que propician el consumismo, la compra
de artículos que propician el aislacionismo y el con-
sumo de objetos y complementos de corta duración, el
consumo de productos de desecho rápido y no reci-
clables que ha generado un enfoque de vivir el ins-
tante, vivir a la moda, vivir actualizado (García, 2008)
vivir en sus espacios privados, lo que entorpece la falta
de atención familiar. Sumado a esto la inseguridad en
las calles origina la falta de espacios públicos para de-
sarrollar una convivencia social. No hay política pú-
blica para disuadir este tipo de consumismo que
promueve consumir con velocidad, promueve la im-
paciencia y la actualización que contribuye a la falsa
sensación de renacimiento.

Este desorden educativo proveniente de la in-
dustria hacia la familia se denomina «Vivir en actua-
lismo», que poco a poco va sustituyendo a una
educación basada en valores y tradiciones históricas.
Esto es un factor de desvinculación entre los miem-
bros de la familia, genera pérdidas entre la transmisión
de valores y explica las pautas del comportamiento.

El contexto universitario
El proceso en los planteles educativos es una respon-
sabilidad compartida entre los padres y los profesores,
y bajo esta premisa se visualiza otra línea de investiga-
ción (Cagigal, 2010). Las universidades hacen uso de la
psicología para generar modelos explicativos (García,
2003), el más recurrente es aquel que se centra en el
grado de participación de los padres y la percepción de
la figura docente (Martínez, 2005; Pastor, 2008). La
mayoría de los profesores desean fomentar una mayor
interacción con el alumnado (Wilson, 1999).

Las familias exigen resultados académicos re-
flejados en las notas y los captadores de recursos hu-
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manos exigen que los jóvenes desarrollen su capaci-
dad de resolver problemas y habilidades para el tra-
bajo intelectual; es por este motivo que es importante
que la estrategia satisfaga estas dos exigencias.

SOLUCIÓN BASADA EN UN ENFOQUE EN
EDUCACIÓN PERMANENTE
Una posible solución a este problema no puede ser
provista únicamente por las instituciones de educación
superior, ni tampoco se puede basar en sustituir el cu-
rrículo académico para emular el trabajo que le co-
rresponde al Estado y a la familia hacer en el hogar. Es
un modelo de educación continua con apoyo del Go-
bierno la que puede interactuar con los jóvenes, la fa-
milia, los docentes y los funcionarios del Estado
(Recio, 1999). La educación continua proporciona una
herramienta formal o informal para acercarse con los
conocimientos y forma de intervención por los tres ac-
tores por separado y dentro de sus funciones. La
Unesco dentro de su «Declaración de equidad e inclu-
sión para la educación en todo el planeta para el año
2030» (Education 2030, 2017) visualiza el aprendizaje
a lo largo de la vida como una forma de impulsar la
conciencia planetaria de los individuos más allá de la
educación formal que hayan tenido. Un modelo de
educación recurrente dirigido tanto a padres de fami-
lia, jóvenes en edad para la educación superior y fun-
cionarios de gobierno permitirá generar conciencia
individual y planetaria, experiencias de valores de los
adultos mayores que son considerados expertos en el
tema de valores de equidad e inclusión universal.

CONCLUSIONES
Después de hacer un recuento de las dimensiones y
contextos del problema de la falta de atención fami-
liar en el proceso de educación de los jóvenes estu-
diantes a nivel superior, se plantean las siguientes
conclusiones: 

• La industria requiere el dominio de las ha-
bilidades en el uso de la tecnología, es en

la familia donde inicia este proceso de
educación no formal.

• El Estado debe propiciar una forma de vin-
culación entre los centros educativos y la
familia y los jóvenes; este proceso de vin-
culación debe ser ocupado por la educa-
ción continua, la educación recurrente y la
educación de los adultos (ciudadanos, pa-
dres de familia y funcionarios de Go-
bierno).

• Las familias deben retomar una educación
basada en valores con visión global y
menos antropocentrista aislacionista.

• La familia es la principal autoridad en ma-
teria de valores, las instituciones de edu-
cación superior deben concientizar y el
Gobierno debe normar estos valores.

• Las instituciones de educación superior
por sí solas obtendrían pobres resultados
al no tener el apoyo de las familias y del
Gobierno.

• Queda a desarrollar y proponer cursos y
talleres de educación recurrente dirigidos a
los miembros de las familias. 

• Queda a desarrollar y proponer diploma-
dos que puedan ser tomados por funciona-
rios de las escuelas y del Gobierno que
ayuden a instrumentar de forma conjunta
una solución al problema de comporta-
miento actualista de los alumnos.
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